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RESUMEN 

Este trabajo trata do una investigación empírica 

de tipo exploratoria-descriptiva, quo sa realiz6 por vez prime-

ra con un grupo de mujeres, esposas de tr~bajadores sindicaliza 

dos que viven en un frarycionamiento petrol-ero do la Ciudad 

de Nanchital, Ver., con el ob:jetivo de conocer a través de 

la valoración femenina de loe roles fe!!?enino y masculino, 

desde la. porc~pción_ de las r.iisrnas mujeres, lb. manera en que 

se estiman o valeran eomc· ::rnjerc::: y a.preclar algunos indicios 

de conflictos en la relación conyugal • 
• 

La muestra elegida, por medio del ouestreo no probabi-

listico de tipo ihtencional, la conforman mujeres del fraccionª 

miento 11 Guadalup8 Tepeyac 11 qu8 no han asj :::>ti do al servicio 

de consulta psicológ;.ca en el DIF-municipal. Se utll.i.zó la 

entrevista abierta basandose en un guión de aspectos· previamen

te deterrainado.s, lo cual posibilitó ccnoc1i:r que las mujeres, 

al igual que las que asistían a eo11Rultu por ~~oblemas conyuga-

lef'l, e~taban uatisfechas únicamont~ ccr:io n.<J.dre.s, pero rio cor.:io 

esposas; que sus maridos son catalogados desfavornble~ente 

en sus roles de proveedoreB, padren y espotlos principalmente. 

Esto evidencía quo exi .": L<!'!n 1 en algunos casos, conflictos de 

género y en su totalitiud una percepción del poder masculino, 

hecho que encaran con actitud d~ conformi:.u10 para resolver 



el crrnflicto. 

E.ate estudio tiene ca1·>icter etnográfico, por lo cual• 

no se pretenCie 'generaliZar sus resultados, s~no dar a co::i.ocer 

la realidad da un grupo de mujeres del sector obrero . 

. /··' 

·' 
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INTRODUCCION 

Desde el punto de vista psicosocial los seres hucanos, 

en constante interdependencia 0011 nuestros semejantes, 

a~mos objeto de la influencia social. Nuestros juicios o 

percepciones, sentimientos, deseos, aspiracioneG y compcrtamien 

tos se r.odificen por la interferencia de las ideas, juicios 

o sentimientoo da otras persones . 

• ri. phrtir de; la influencia social nos socializamos, 

acatarnos las normas correctas y aceptadas por la mayoría. 

A t...ravÉie de la influencia social so puede cont;r..'ola:- e inducir 

cambios. Nos oomportaraos do acuerdo a lo establecido, con 

la intención de congraciarnoG y ser aceptados por los demi.s 

o tratamoa de convencer a los demás para que actGen de acuerdo 

a nuestro punto de vista. 

El contacto humano constante obliga a observar y 

autoobservarnoE. Ln porcopció11 <le los ob,jetos y los seres 

con los que .nGcc.sariarnt:nte hernos de tratar, es una de las 

condiciones para que nos influyamos, sintamos, apreciemos 

y transformemos recíprocamente. 

Con la percepci6n empezacos a 11 estar-en-relaci6n-

con" el objeto. Se cooicnza a unificar lo quo se vive y lo 
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que se sabe como experimentado, se da la unidad entre lo que 

se saba y se siente (vivencia interna), pero sin dar cuenta 

precisa de qué es lo que lo produce ni por qué, comunicándose 

solamente lo que hasta ahora se sabe. 

Ln :realidad interior, lo personal, lo :!.ntrasubjetivo, 

es el conjunto de experie11ci~s y acontecim~entcs que la persona 

conocet reconoce y utiliza en au diálogo interno; que puede 

.cienclonar o evitar hacerlo. Tatibién existe lo iJJters1¡bjetivo, 

aquello que tiene un sign:tfi cado ir. tcrior y exterior, como 

elemento contrario pero indisolublenente unido a lo intra~ubje-

tivo. Lo intersubjetiva es el resultado del intercambio entra 

las personas do los símbolos, eus significados y la comunica

ción o expresión de el los; son todas las experiencias que 

forman parte del patrimonio de la colectividad de ln que forma 

parta el individuo. Representa la experiencia y los acontrci-

Dientes socialmenta compartidos y reconocidos (citado por 

Fern,ndez, P., p.6). 

La psicología social, según Rodrigue z ( 1982) tiene 

como objeto de estudio, lan manifestaciones de comportamiento 

de carácter situacional suscitadas por las interacción de una 

persona con o~ra o por la mera expectativa de tsl interacción, 

así como de los estados internos que se infieren de ese coDpor

tarniento. 
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En este cuso, de lo que trata el presente trabajo 

es dar cuenta de la implicaci6n sentimental y cognitiva femeni

na a través de las categorías de valoraci6n social de los 

roles femenino y masculino, en un grupo de mujeres esposas 

de trabajadores Fetroleroa sindicalizados que viven en un 

fraccionamiento exclusivo para fauilias de obreros de Petróleos 

Mexicanos de la socci6n No. 11. 

El planteamiento del quo se parte es que una val.ora

ción poaitivu de los roles femeninas es indicativo do la acepta 

ción o asunción del papel fer.ieain6 y una valoración negativa 

su rechazo o desagrado con el papel femenino o con nel ser 

rnujcr 11 • Con respac i:.o a los roles del conyuge, una valoración 

poai ti va por pa1~te de la ruuj er in di ca que no vivo con su 

pareja, con la sensación desagradable de que sufro la autoridad 

o poder masculino; por el contrario, una valo1•ación negativa, 

indica que ella percibe y vive con la sensación de dominaci6n 

masculina en su relaci6n conyugal. 

En resumen, la valoro.cióri .:ocid.l femenina sería la 

indicaci6n do cómo se nutovalora la' mujer y de qué manera 

influye esa autoporcepci6n en su ralaci6n de pareja. 

La valoración social femenina puede considerarse 

como la forma. do interpretar, dar una visión o significado 

que para las mujeres tiene el 11 ser mujer 11 y el user hot:lbreu, 



y que adquiere 

étnico y ciclo 

que desenvuelve. 
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su especificidad de acuerdo a la edad, 

de vida así como del contexto o ocial 

grupo 

en el 

Esta investigaci6n exploratoria-descriptiva represen

ta en cierta forma un trabajo etnográfico, ya que da cuenta 

de las características de un grupo de mujeres de una región 

del Sureste de Veracruz. 

El poder visualizer la:::i expectati.,,·as que las :nujeres 

tienen de su p~opio papel fa~0nino~ pe~~ite a~pllar el conoci

miento de los notlos de co~cebir los roles ~exuales y por conse

cuencia, intervenir en la educación C.e los sexos en cuanto 

a sus rasgos y atri?--utos, aoí cono promover sus capacidades 

y condu~tas, que les resulte en un futuro provechosas. 

Desde el punto de vista psicosocial la valoración 

aocial es un proceso psicológico que se define e implica en 

base a otros procesos denominados categorización y atribución 

social enm&rcado~ dentro de un contexto d¿ iJ1flu~nóia social. 

El contenido do esta tesis está integrado de la si

guiente manera: 

En el capítulo primero se expone b_revemente anteceden

tes de 12 teoría da g'nero, definiendo las categorías de g~nero 
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y divl.sión sexual del trabajo (DST) y el tema del rol de la 

mujer en la familia mexicana. En el mismo capítulo, pero 

en otro rubro, se desarrollan las nociones psicosocia.lea de 

rol (Deutsch y Krauss, 1984) 1 J.a categorización social y la 

valoración social dentro del contexto de la categorización 

social (Tajfel, H., 9175) y la atribución de causalidad social 

(Moscovici, s., 1975), categorías centrales en ~ste estudio. 

En el capítulo segundo, se presente. un breve resumen 

de los aspectos social, econ6mico y político del municipio 

donde sa realizó el estudio exploratorio-descriptivo. 

En el capitulo tercera, se finaliza con el deaa1·'rollo 

de la metodología de la investigación. 
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CAPITULO PRIMERO 

J. TEORIA DE GENERO 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS DE GENERO 

Menciona Lamas ( 1986.p.186) que St oller ea 

qulen utili:a prio:aro la catego:ría de género, con un sent.ido 

de ~onstruccj.6n social, adquiri~ndola desdo entonces la psico

logía pP..r:.1 difarenciar entre sexo y género. Stollor supuso 

que el determinante de la id~ntidad y comportamiento de g~noro 

no es ol sexo biológico, sino el hecho de haber vivjdo desde 

el nacimiento las 43xperiencias, rito~ y costu!ilbres atribuidas 

a cierto género (femenino o caeculino). La asignación y adqui

sición (por medio del proceso de socialización) de una idénti

dad es más do terminan te qu9, la carga genética, hormcnal y 

biológica. 

0tr~ di~aipll11a, la antropología, a trav6s de descrip

cion2~ ot~cgráficas, ha podido establecer que los roles sexua

les, las actitudes, valores y expectativas en cuanto a lo 

que una sociedad conceptualiza coco fetieninos y masculinos 

son dif~rentes en distintas cultures. 

Lamas dice que Nurdock ( 1937) hizo una comparación 

de la división sexual del trabajo (DST) en varias sociedades, 
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concluyGndo que no todas las especializa6iones por sexo, 

pueden ser explicadao por las diferencias fíaicas entre los 

sexos, sino por el hecho de que los sexos tengan una asignación 

diferencial en la niñez y ocupaciones distintas on la edad 

adulta. Por otra part,e, Head, H. (1935) encontró que las 

diferencias conductualcs son creacione3 cultura.les. Sullerot 

{1978) acepta que aunque algunas diferencian entre hombrea 

y mujeres tengan un origen biológico, ente no implica ln supe

rioridad de un •exo sobre otro (Lanas, 1986. p. 176). 

Una de l:io primeras antrcpológus, Gayle Rubín (1975) 

cone~der6 el intanto por comprender y desentrsfiar la construc

c16n de g&nero en su cont~xto eocial y cultural, propone 

que la parto d~ la vida social, que es el "locus" (el lugar) 

de lo. opresión de lan mujeres es lo que ella denatiina 11 el 

sistema se~o/g6nero 1', definido como el conjunto ~o normas 

que moldean socloculturalmente la sexualidad en una "conducta 

sexual aceptable''· Señala que la subordine.ción de las mujereo 

es producto de las rel.:!ciones que organizan y producen la 

sexualidad y el eénckO. 

Sherry B. Ortner y F.arriet Whitohead (i981) intent.an 

det..:ictar cuáles son. los aspectos económicc·s y cociales más 

significativo3, para la construcción del género, qué es lo 

que significe.n el género y la sexualidad en una cultura. da.da. 

Parten do que el géne:o y la sexualidad son construcciones 

simbólicas, en donde los aspectos simbólicos e ideológicos 



8 

se· a'rticulan .por t1edio del "sistema de prestigio". 

N. p. 195). 

(lamas, 

De Barbieri, T (1984) menciona que los análisis de 

Marx sobre la producción y reproducción del capital y fuerza 

de trabajo, ubican la problemática de la subordinación femenina 

en el contexto de las relaciones capitalistas, en donde se 

o enjugan lo,:; ó.r.abi tos públicos y privados, pero no dan cuenta 

de las condiciones concretas do vida de las mujeres, que tienen 

papeles sexuales biológicnmt3nte detort1ins.dor, y con conflictos 

sociñles, necesariamente int¿rpretados a nivel individuale 

(De Jlarbieri, 1981,. p. 11,). 

Los estudios antropológicos y etnográficos insisten 

en el carácter patriarcal, redefinido por una subdivisi6n 

en modos de producción (División social del trabajo) distintos, 

que segmenta a su vez el poder por características biológicas 

y sociales. Las diferencias biológicas cooo 01 sexo, la edad 

y las diferencias sociales, como la clase, heccn posiLle ejer

cer el control y dc~inlo de un grupo reducidc s0Lre la mayoría 

de la población. 

Hoy uno de loo problemas fundamentales es tratar 

de conocer y e:-1.t.o;nder 111 r ... unción que desempeñan las mujeres, 

en sociedades de producción capitalista, y en particular, 

en nuestras socidades de capitalismo tardío latinoamericano, 
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que se caracteriza por: la desigualdad en la distribución 

del ingreso que conforma mercados de consumo individual distin-

tos¡ amplios 

numérica del 

sectores de trabajadores eventuales; 

servicio doméstico como ocupación 

importancia 

que emplea 

mujeres; organi:aci6n familiar basada en el patr6n var6n: 

trabajador-jefe-padre y la mujer: 03p0Ga-madre-ama de casa. 

La demografía al estudiar a la mujer como ente bioló

gicot producto1~as de serea humanos en particuler en los análi

sis de fecundidad, ha hecho posible conocer la~ condiciones 

sociales en que ellas cumplen con su función biológica. y sus 

car.acteríaticas, pero, Ja mujer en estos ca.sos, no es el objeto 

de estudie. Tanpoco lo ha sido cuando ne hn tratado de dslimi

tar la inserción de los mie1:1bros de la unidad doméstica y 

en particular de 19.s rnu,'feres-madres; esto únicamente nuestra 

cómo los grupos sociales se insertan en ls. esferú productiva. 

y reproducen sus efectivos o fuerza de trabajo. 

Otra linea de estudios considera a J.ns nuje:es y 

varoneú como seres supuestamente igunles, a los que el proceso 

de desarrollo afecta por igual, .:.ir. considerar que la subordi

naci6n de la mujer puede atribuirse a una variedad de factores 

que han generado esa marginación, qti.e se relacionan con el 

g~nero, mientras quo otros derivan do 11n patr6n de crecimiento 

que genera agudan diferencias de clase y jerarquías sociales 

(Benería y Roldán, 1982. p. 19), este tipo de información 
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es a nivel individual, pues la ubicación de la mujer en el 

mercado laboral resulta de la oferta y demanda de la fuerza 

de trabajo femenina en el mercado y de la elección personal 

de la mujer de trabajar o no trabajar (García y Oliveira, 

1977. p. 20). 

De Barbieri plantea que en la medida que nos interesa 

conocer quo pasa con las tiUjeres en conOiciones deterainadas 

es neceaario que el referente empírico (la mujer) quede bien 

delirnit.ado 9-en~ro de la traca de relaciones socialo.s que 5•3 

supone lao delirni ta. Separar situ11ciones de clase distint<:.s 

y por otra parte, poner de manifiesto las características 

de los grupo: domésticos: tarnaño, composición por sexo, edad 

y relnci6n de parentesco, inserci6n do sus integrantes en 

la actividad pública, y división interna del trabajo <0n la 

unidad doméstica. Al intentar describir y c.nali;.ar la vida 

cotidiana de las mujeres, var qué hacen, qu9 piensan y s. qué 

aspiran, adquieren sentido los distintoo nive·les do escena 

rio nacional-con~exto de clase-unidad dom~stica. 

Estn f.!i::;r.ia autora .sug.lere considerar las s!guientos 

proposiciones: 1) La condj_ción femenina en histórica, varía 

con el modo de producción, ,Y por otra parto se redefine en 

condiciones de clases específ:cas; 2) La condición femenina 

debe buscarse en e! h~9or d~ las mujeres, rnas que de las imáge

nes que tengan de sí misrnas o so piense de ellao, pero sin 
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por eso de lado; 3) Dado que el hacer de las mujeres 

desarrolla 'oayoroento ~n las unidades domésticas, sería 

preponderancia a la e·a·fera·í privnda frente 

a la pública. 

En este estudio se da más importancia al aspecto 

psicosocial referente al cómo se perciben a si mismas las 

mujeres y do qué manera es determinante y congruente con su 

hacer o praxis social, personal in ter in di vidua.l, yu que 

según Tajfel (1984) le. psl.cologia social debe dar cuenta de 

las diferencias de conducta a la vez que hallar la uniforoidad 

de ollas y el contexto en el que so dan. 

1.2 LA CATEGOHIA DE GENERO Y LA DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO. 

El significado atribuido a le. categoría d~ género 

es que lo femenino y masculino son una construcción sociocultu

ral, tanto en la estructuración de la ideni;.idad como de las 

expectativas sociales diferentes, en cuanto a los comportamien

tos genéricos 11 adecuados 11 , de rela.ciono3 11 0.propiadas" entre 

hombres y mujeres, que fornan una relación de dominación y 

subrodinación genérica (Salles, 1991.. p. 35). 

El término género alude a los comportnrnientos 1 senti

~ientos y actitudes de acuerdo al soxo hombre o mujer. 
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La distinción entre sexo y género es necesaria para 

entender cómo so internalizan, mediante un proceso individ~al 

y social de adquisición de géner?, los rasgos definidos como 

femeninos (Idem. p. 35). 

Desde la perspectiva psicológica, género es una cate

goría en la que se articulan tres instancias: 

a) La aoignoci6n {rotulaci6n o atribuci6n) de g6nero, 

en la que 3e ha iden-cificado el sexo del bebé a partir de 

¡a percepci6n de sus genitales; 

b) La identidad de género. el niño o niña asume 

su sexo y se comporta manifestando actitudes de nlfio o niña.¡ 

y 

c) El papel (o 'rol) de género. Basado en el conjunto 

de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura 

sobre el comportamiento femenino y masculino, presentando 

varia~iones de acuerdo a la cl~~c $v~íul, grupo étnico y nivel 

generaoionul (Lamas, 1936. p. 35). 

La. relación nubo!"'dinante entre géneros se encuentra 

definida por otras ~elac!o21ea igualmente discriminatorias, 

de dominio y po•o;;tigio diferencial, donde las especificidades 

de clase, etnia y edad contribuyen a que los g6neros masculino 
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y femenino se acerquen más entre sí que los seres de un wismo 

género. Por ello es necesario referirse a las mujeres de 

diferentes sectores oociales y grupos étnicos, que viven dife

rentes etapas de su ciclo vital, aspectos que otorgan especifi

cid&d a la condición de las oujcres. 

La división sexual del trabajo se define como: 11 El 

mecnnis~o por el cual 12n conjunto de ideas ace1·ca de loa hom

bres y lao rnujores, sua capacidades y atributos, son incorpora

dos a pr&cticas materialo~, q11e a~eguran que hombres y mujeres 

sean conscientes de lo que significa ''ser mujer 11 y 11 ser hombre'' 

y loa términos en quB deben interrelacionarse (Parada, A. 

1991. p. 269). 

La. división sexual del trabajo (DST) es un factor 

de subordinación, ya que tradicionalmente so han consideredo 

como femeninos 1 lo doméstico, lo privado, lo .familiar. Las 

mujeres tienen asignados los trabujos reproductivos, de procre§ 

ci6n, cuidado y socialización de los hijos, y tareas doG•sticas 

de manuntenci6n cotidiana. 

La división sexual encajona a las ~ujeres en ocupacio

nes 11 femeninas 11 j' po::- tanto, se les p9.ga salarios menores 

en comparación con los hombres que realizan el mismo tipo de 

tareas. 

Parada menciona que Whitehead (1979) señala que existen 
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diferentes áreas en las que opera el género, tales como la 

doméstica, donde las relacionos de género son adscritas, es 

decir, el carácter de posición que guardan entre sí los. miem

bros de la fa.milla os por el lugar que ocupan .dentro deo ella 

e.q .. rnadz-e., padre, hija, hijo, esposo, esposa, así como en 

la comunidad, donde le.s relac1ones entre hombre y mujer se 

definen por la jerarquía social-laboral e.q doctor-enfe!"mera, 

jefe-secretaria, etcétera. (Parado., 1991. p. 267). 

Proi'asionalmente, pocas mujeres ocupan o han ocupado 

posiciones de dirección. La ausenclu femenina. en los rangos 

de poder es una conaecuencie del modelo da s11bordinaci6n femeni 

na al hoQbre (Salle. p. 276) y del sistema de prestigio difereg 

cial (Lamas, 1986) donde lo musculino tiene roás valor. 

La edad, su situación social de esposa y madre, llegan 

a ser una limitante para que la. mu.jer pueda concentrarse de 

lleno en actividades públicas. 

Aún cuando algunas mujcr6s sigan distintas eotrQtegias 

p:.ra ejercer su carrera, la diferenciación de papeles en la 

familia nfecta aenaiblsmente los logros profesic.!1al0s de la 

mujer. Las obligaciones familinres feweninas adquieren rnúlti-

pes dimensiones; el quehacer dom&sitico, ol cuidado de los 

hijos, las redes sociales y las actividades econ6micaa informa-

les para nivelar la econornia familiar: la definición cultural 

de lo masculino y lo femenino, que legitima la contribuci6n 

l. 
i 
1 
j 
! 
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complecentaria de ambos cónyuges a la economía familiar, es 

determinante de la distribuci6n desproporcionada de la responsa

bilidada doméstica entre el hombre y la mujer de la familia 

mexicana. Esta desigualdad es el factor que determina la 

tendencia de la participaci6n laboral, porque ebsorbe el tiempo 

libre que de otro modo la mujer podría dedicar a las activida

des profesionales y otras actividades fuo~a del hogar (Salles. 

p. 254). 

1. 3 ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD Y FAMILIA HEXICMlA 

El rol de la mujer comúnmente está L'larcado por un 

conjunto de normas y valores~ que si bien son socialmente 

acepta~os, no por ello dejan de ser representaciones~ideológi

cas que impontin un conjunte de cocpartamientos socialmente 

aceptables que marcan o deben marcer la conducta femenina; 

d6pendencia, abnegación, aceptación del sufrimiento, etc. 

Ea la familia en donde se educa a la nueva generaci6n 

y la que ensella los tipos de activi.dad necesi:.ricc en la vlcia 

cotidiana. Supone la socialización o tr~ns~i:ión de pautas 

patrones de vida que pasa!1 de gen~ración i:::n gP..neración, 

que e. :;'..:. ·:.g:. ir.iplicn un ;:onjunto de vri.lores, que señala todo 

aquello que merece aprobación social, dofini~ndo lo que se 

debe aprender, ponsar • .sentir¡ señala los deberes y obliga

ciones a los individuos. 
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Loa valorea y normas culturales son tomados en cuenta 

a la hora do asumir una conducta. De esta manera, los roles 

a seguir por los miembros del grupo social de acuerdo al sexo, 

edad, status, son una manera de identifi caratl y sentir con 

otros algo en co~ún. 

Sabernos que el padre debe ser el protector y proveedor 

de los medios económicos en tanto que la ~ad~e debe ser afecti

va, cuidar de los hijos y de los quehaceres del hogar. 

La mujer dentro de l~ familia desempeña diferentes 

actividades a fin de cunplir con su papel: creación, reproduc

ción de los hijos, limpieza y prep~rac16n de los alimentos. 

El ritual del catrimonio le exige una subordinación 

económica y social. La rnuj~r representa al hombre, en la 

sociedad es su escala de valores. 

Psicosocialmonte se construyen hombres y mujeres 

como seres con aprendizajes, expectativas y perspectivas del 

mundo y de :d mjsno::: diferentc,s, que los sitúan en relaciones 

o intercambios t~nto <lo cooperación corno de conflictos. 

Parada (1991) menciona que las relaciones entre géne

ro9 se llevan b cabo en ol terreno del poder, por poder debemos 

entender la manera de actuar directamente inmediata sobre 
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un sujeto actuante, sobre sus acciones, por lo tanto se ejerce 

sobre sujetos libres, sujetos enfrentados a un campo de posibi-

lidades, mismo que se restringe con las acciones de los que. 

ejercen el poder, creando dispositivos para que aparezcan 

ciertos actos y no otros (Bedolla, 1993. p. 33). 

El caricter relacional del poder contribuye a que 

las J.uchas en su contra siempre asuman formas de resistencia 

dentro de la misma red de poder y los focos de resistencia 

se distribuya.n en diversos ámbi tor; do la sociedad donde se 

ejercitan distintas formas de poder (Salles. p. cit. p. 40). 

Amplios sectores de mujeres aceptan en forma conscien-

te o inconsciente la relación de subordinación, !Ledia.nte la 

internalizaci6n de las normas y los valores sociales, que 

aa11men la ''naturalidad 
de la inferioridad femenina. 

otras situaciones, el ejercicio del dominio masculino se logra 

mediante la violencia física y psicológica. 

En 

Las mujeres no utilizan como recurso las posibilidedo• 

de intercambio y negociación, en la esfera familia o conyug~l, 
de recursos económicos y afectivos (comprensión, compañía, 

atención) que por lo general es considerada como cuestión 

de las mujeres. 

Las ~ujeren no tienen consc1en~ia de su subordinación 

?SllllFT 

1 
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Y dominación, aceptan o se someten por miedo a la violencia 

física o abandono potencial real. Mas qUQ enfrentar al 

cónyuge en una búsqueda racional y negociada de un cambio 

en la relación, algunas veces recurren a formas de manipula

ción. 

Otras resisten y afrontan el dominio masculino desobe

deciendo, se salen sin permiso, no cocinan, no lavan ni planchan 

como solían hacerlo. 

Es cornú:i creer que la mujer asalariada 1 al contrario 

de la que es sólo ama de casa, tione cás ventajas. 

Pero es un hecho que el ser asalariada o aportar 

alguna cantidad al hogar, contribuye a aumentar la autoestima, 

pero no significa un cambio real de su status o un cambio 

de poder en la familia, ni acaso más participación y voz en 

la toma de algunas decisiones. 

La remuneraci6n no necesariamente transforma la situa

ción de subordinación de la mujer 1 ni la ha.ce ganar fuerza 

para negocia= pequefios cambioo en su relación. 

2. LAS NOCIONES DE ROL, VALORES, ACTITUDES Y COHDCUTA 

El que las personas sea~os capaces de establecer 
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un: or.den u organizar en url ~~{:r6n coherente nuestros sentimien-

tós y conducta, facilita que ·podamos entender nuestras recípro-

cas categori~aciones. 

Dicho orden lo mantenemos. a partir do ciertos valores, 

en base u. los cuales algunas cosas son buenas y otras malas, 

mejores o peoreo. Mostramos una disposici6~ a reaccionar 

ante eDos objetos, ya zea de manera favorable o desfavorable, 

según la evaluación que de dichos objetos hacemos. 

A pe.rtir de las actitudes, asi :!amo de la conducta, 

reflejamos la forma en que nos autoevaluamos. 

La manera de autoevaluarnos está en relación con 

la manera en que nos vemos a nosotros mismos, a partir de 

la autopercepción de s~ mismo como parte de un sistema o status 

social, que nos pone en ccrrespondencia con Otros individuos 

y que norca nuestra conducta a través de un conjunto de dore-

Al acatamiento y cumplimiento de esos derechos y 

obligaciones se le denomina jugar un rol. 

Por medio de nuestros roles podemos ser identificados 

y tener determinadas expectativas en cuanto a nuestro comporta-

miento. Es parte de nuestra personalidad. 
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2. 1 LA NOC!Oll DE ROL 

Desde el punto de vista psicosocial la noci6n de 

rol se refiere a: 

''Un conjunto de comportamientos que los demás esperan 

legítimamente de una persona" (Stoezel J., 1965). 

"Una 3erie de conductas que son mis o menea caracterís 

ticas de todos los ocupantea de cualquier posición" (N'ewcomb., 

1964), 

''Un patr6n de conducta y acciones que torna la persona 

en situaciones sociales" (S11rbin, T., 1969). 

La noci6n de rol tiene tres Rcepcionos diferentes 

qeu en la práctica están interrelacionadas: 

1) Es un sistema de expectativas que existen en 

el mundo social que rodea ~1 ocupante de una posi~ión, referen

.tes .. a. ·su· oornportnmi~nto h~ciu_ l~~. ~cupantes de otras p6sicio

nea. Jl9.1_Pr~~~r11Q· 

2) Es un aistema de expectativas especificas qua 

el ocupante d& una posici6n percibe como aplicables a su propio 

comportamiento cuando interactúa con los ocupantes de otra 

posici6n. 
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3) Es un conjunto de 

específicos del .ocupante. de una 

con los ocupantes de alguna otra 

(Deutsch y Krauss, 1984. p. 165). 

comportamientos manifiestos 

posici6n cuando interactúa 

posición. RP1_1!!!~~~E~ll~g~~ 

En ocasiones los roles desempeñ~dos y los subjetivos 

coinciden, es decir, que el comportamiento real de las perscnas 

correaponda a lo que creen que '1se espera de ellas:•. 

Los roles son una serie de cond11ctas aprendidas, 

en virtud de expectativas socioculturales. 

Los roles están liga.dos a otros rol.es, realizados 

por otras personas, quienes esperan directamente algo de aque

lla persona que desempeña el primer rol. El rol marea cierta 

conducta de acuerdo a su posición o status, opera en situacio

nes determinadas y prescribe una !ierie de conductas de las 

cuales puede uno desviarse o llevarla a cabo tal como se indi

ca por la sociedad, a medida que se aleja de dicha funci6n 

normativa (Munn6, 1980.p.67). 

La diferencio. entro rol y status os que el primero 

es un aspecto dinámico y el segundo e:3tático. El rol es la 

conducta manifiesta y repreoenti::.cién sccio.l de un modelo 

conducta ideal. El status es la imágen social de un individuo, 

el prestigio o la reputación con que somos vistos o evaluados. 
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Loe status sen .~lasificados en dos tipos: los adscri

tos, aquellos que el individuo no puede controlar, sino que 

están marcados por lo que la persona es dependiendo de su 

sexo, raza, grupo étnica o luga!' que en la familia. tiene; 

los adquii-idos, son los que se asignan en función de lo que 

la persona puede lograr por esfuerza personal. 

Una noci6n que se relaciona con el término rol e3 

lo. da el si mioruo, que William Janes (1892) defini6 como la 

imágen que una persona tiene de Ól, que surje o se forma a 

partir del reconocimiento de su persona por parte de otros 

con los cualaa intera.ctúa4 

Mead, H. (1934) dice que este sí mismo es una especie 

de autopercepci6n tefiido de afectos y sentimientos. La persona 

experime'nta un sent.imiento d~ :3:í mismo cuando se da cuenta 

de que otras personaa reacciohan hacia él y el misti.o comienza. 

a reaccionar a sus propias acciones y cue.lide.des personales, 

como esperan que los otros lo heean. 

La personalidad influ:1e predisponiéndo a la persona 

a ocupar ciertos status, con el objetivo de de~e~pefiar ciertos 

~oles, como una forma de cratificaci6n o realizaci6n peronal. 

Dicha realizaci6n personal puede ve1·se obstaculizada 

al no poder desempeñar los roles que demanda la posición 
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'.°' o stams social debido a que se carece de las cualidades Y atri

butos apropiados. 

La personalidad tiene a l?s valores y actitudes como 

elementos intrínsecos que guían al individuo a dedicarse a 

ciertos roles, que al desempeñarlos, reafirman, estructuran 

y refuerzan sus orientaciones personales, que a la vez, pueden 

convertirse en atributos de la personalidad o identidad social 

ante los demás. 

Se presenta conflicto de roles cuando doz posiciones 

d~mr:ndan al r:ii:¡r.,v ~it.:nnpo rt'..:lcursos como tiempo y energía que 

la persona no está en condiciones de dar, .o bien, cuando dos 

posiciones pueden plantear exigencias de lealtad, llevando 

a la situaci6n de tener que elegir entre la disyuntiva plantea

da, o porque dos posiciones exigen la adopción de valores 

contradictorius o porque algunos statu~ son sefialados por 

la cultura o sociedad como inconpatibles. 

El conflicto de rol puede ser relat,J.vo aparente, 

puesto que depende de la importancia que el oujeto confiere 

a cade uno de los relee qua i11Lervienen en el. Asimismo puede 

ser poco o ~uy grc.vc, .s~g.'.:.n l:-.:. i!':lportancic: de los valores 

que entren en juego. La f'uent.e principal generadora de la 

situacién desde el punt.o de vista .subjetivo es, la existencia 

de un desequilibrio entra lo qt1e se aGpira y lo que se realiza 

(l·:unné, 198. p. 87.), 
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2.2. LA NOCION DE VALORES 

Desde el punto de vista de la filosofía, el valor 

de un o~jeto puede depender de que nosotros mismos lo deseemos 

o apetezcamos. 

El valor, según Barton Perry (1957), es una actitud 

de interés n favor o en contra de los objetos. 

Pero también puede ser una cualidad. de los objetos, 

cualid~des intrínsecas a loo propios objetos, independientemen

te de la voluntad de las personas, según Risieri F. (1975). 

Desde el punto de vista psicosocial que es el que 

~dptamoa en este estudio, lo.:J >1aloros tienen les siguientos 

características: 

Son normas de juicio y de evaluaci6n; 

Son conjuntos de principios y reglas de preferencia 

Son una concepci6n del ~undo; 

Constituyen una defensa del ego; 

Implican un compromiso de co~portamiento; e 

Influyen e:i la determinación de las aspiraciones· 

y expectativnc, objetivos y metas personales. 

Para Kluckhon (1936) el valor de los valores reside 



qu'e 'operan tanto a nivel individual como social. 

De acuei·do a Jones y Gerard ( 1967) los valores pueden 

ser! Cualquier estado u objeto especifico, por Al cual un 

individuo lucha, o al que busca, elige, consume voluntariamente 

para cuya adquisici6n recu~re en gastos, es un valor positi

vo ... los valores mueven a la persona, la empujan por todo 

su medio ambiente, porque definen las partes de 61, que resul

tan atractivas o repelentes a ella" (Reich y Adcock., 1980. 

p. 18). 

Para Jacob y Flink los «alore son: "Modelos normati

vos por ~edio de los cuales los seres humanos resultan influen

ciados por elección entre cursos alternativos de acción que 

perciben·• ( Tyler., 197.3). 

Diaz-Guerroro (1976) habla de premisas histórico

socioculturales que identifica con los valores y define como: 

Afirmaciono.s culturalmente significativas que se apo;rar, en 

otras operacicn:i.lmt:inte definirlas como mayoría do lo3 sujelios 

en la cultura•. 

Hollander ( i 978) las define coro o: 

cional-pcrceptuales que dirigen la ncci6n 11 • 

"Esto.dos :::ativa-

Los valores expresan una relación entre sentimientos 
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de una persona y determinadas categorías cognocitivas. 

Para Rockeach ( 1973) son: •La convicci6n perdurable 

de que un modo de conducta o estado final de existencia es 

personal y socialmente preferible a un modo de conducta o

estado de existencia opuesto e contrario 11 (Reich y Adcock., 

1980. p. 18). 

Rockeach atribuyen los valores una cualidad relativa

mente permanente. Su definición admite un componente emocio

nal (el hecho de que lo hagan a uno sencirse mal), también 

distingue un e ompcnente motivacional (la 1 u cha por alcanzar

los). Los~ componentes afectivo y cognocitivo se traducen en 

su def1nici6n por la palabra "preferiblos•. 

Con la expresión 1·modos de conducta 11 alude a lo ctue 

el d~signa como v~lores instrumentales o finales. Los instru

mentales aluden a la moral~dad, la honestidad o bondad; los 

fine.les tienen foco intra-personal e. inter-personal (Reich., 

1980. p. 20). 

Loa valores ayudan a evaluar, juzgar, alabar y conde

nar nuestra conducta y la de los deoás. Expresan la necesidad 

de alcanzarlos, yn que en cierta forma acrecientan la autoes

tima. Cuando una persona llega a trasgredir las nor~as adqui

rids.8 que le>. sociedad designa como correctas, experimenta 
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la sensación do incomodidad y h:' sentimientos de vergüenza 

y culpabilidad. Por el contrario, si es honesto, bondadoso 

o bueno, el saber que su conducta es tomada en cuenta y recono

cida por los de~ás de manera favorable aumenta su autoestima. 

Los valores en tanto o::."ientac:i.ones valorativas hacia 

determinados objetos, determinan los tipos de actitudes que 

auoptamos hacia ellas. Por ejmplo, los valores positivos 

ocasionan una actitud de acercamiento y la valoraci6n negativa 

una actitud de rechazo. 

Toda actitud contemple una bipalaridad de connotación 

valora ti va. 

Cuando un individuo cree en algo y actúa de forma 

contrB.ria a sus convicciones o creencias, se siente motivado 

a ali~inar su estado de insatisfacción o reducir el conflicto 

modificando algún (os) componente (s) de su sistema de cre"n

ciaa de forma que log.!"e una coherencia con sus autapercep

cianes (Idem. p. 91). 

2.3. LA NOCION DE ACTITUDES 

La actitud ce un t:<lemento subjetivo, interno e intrín

seco que se define co~d 11 la predisposici6n aprendida que res

ponde en una forma favorable o desfavorable respecto a un 
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objeto determinado" según Fishbein y Ajzen (1975), que se 

encuentra en relación con un afecto. 

Entre las actitudes y los valores existe la diferencia 

de que las actitudes se dirigen a objetos e individuos, en 

cambio loe valores son más abstractos y no se dirigen a objetos 

e individuos espocíficos y se encuentran nrraigados forzaando 

parte de la personalidad. 

Para Moscovici (1975) la actitud es: "Una disposici6n 

interna del indivlduo reGpecto u un objeto ... un estado rela

tivamente estable de una situuci6n n otra, es adquirida y 

tiene que ver con todo lo que evoca un objeto: juicios, afec

tos, intenciones de acción y acciones (Hoscovici., 1975. p. 

171). 

La actitud, en tanto disposici6n individual e Inter

na del individuo, sigue los procesoa psico16gicos quo op0,.e.n 

en él, en .función de su organismo, su oersona e historia. 

De acuerdo a l~ ant~rior definición, la actitud resume 

todas las experiencias directas e indirectas, que la persona 

ha tenido con su objeto o sí~bolo ( Idem. p. 172). 

De c.cuerdo a Rodríguez A. (1982) para que "xista 

una actitud en relación a un objeto determinado es necesario 
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que haya también alguna representación cog;;ocitiva de dicho 

objeto.. Las creencius, la manera de encarar al objeto, el 

conocimiento, constitu,Yen el componente cognitivo de la actitud 

(Rodrigue,, 1982. p. 331). 

Según los autor~s Fishbein y Aj
0

zen (1980) el mejor 

predictor de la conducta es la inten~i6n de actuar, que depende 

tanto do la actitud de la p.iersona hacia la acción, corno de 

la n'Jrrna personal sobre esta ección (Hoscovici, S., 1975. 

p. 1 ó7). 

Para ·estos autores, las creencias y conductaa asocia

das a una actitud son apenas elemon~os a trav6s de los cuales 

se puede medir ln actitud. 

·El com¡iononte más evidente de las actitudes es el 

componente afectivo. Ya que muchas veces au~que se integren 

las creencias y las opiniones a una actitud, no necesariamente 

se encuentran impregnadas d~ connotación afectiva, .q pc::n.r 

a~ iuc :i hbya un afecto positivo o negativo en reluci6n con 

el cbjato de la actitud. 

En resumen, una ~ctitud es un conjunto da tras oompo-

nantes: un cornpone11te afectivo (sentinientos favorables/desfa-

vorables), un co~ponenta cognoc:!.tivo (juicios, creencias, 

conocimiento:) y un componente conativo (tendencias de acción) 
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{Idem. p. 172). La actitud predice la conducta. Una conducta 

específica está det~rminade por la intenci6n de la persona 

que adopt6 dicha conducta. 

2.4. LA ADQUJSICION DE LOS VALORES Y ACTITUDES 

El proceso de socializaci6n constituye un ~üctor 

de primera importancia en la adquisición de los valores y 

~ctitudes. El proce~o parte d~l supuesto de que el infante 

funciona como un ::>er permeable ante el r:iedio que lo rodea 

y a trt;.v&s 

introyectará 

de l<..• intt:rucción con zu 

actitudes y val0::-es. La 

familia incorporará. 

adqi.:ioici6n tanto de 

la T!loralidad corno do los valores y las actitudes forman parte 

del d~oarrollo do su superyo dentro <le su personalidad, a 

través de la identificación con los padres. El niño cmpart.e 

en un principio los valores y actitude.s de EiUS padres, los 

cuales son posteriormente sustituidos por los grupos de amigao 

con los que sa identifica {Reich., 1980. p. 4?.). 

L~c ~ctitud&~ y los valores son adquiridos como resul

tado de la incorporaci6n del individuo a loa modos y costum

bres de una sociedad. 

Hoscovici { 1975) sefial11 que el individuo lleva a 

cabo una selecci6n de los objetos en funci6n de su significa

do y su importancia,· pero con mucha frecuencia eE debido a 
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las solicitude• e inversiones del medio social que los objetos 

toman un significado e importancia indJviduales. Por ejemplo, 

con el tiempo lo que se transforma en objeto de actitud, resul

ta en un moruento determinado un problema planteado por la 

sociedad. Aunque algunas nctitudee pueden dessrrollQrce a 

partir 6nicamente de las experiencias personales del individuo, 

en la mayoría de los cnsoa es necesario que la solicitud social 

alcance un cierto nivel para que el individuo se plantee pregu~ 

tas, recoja información, se haga una idea, totrie una poc.iclón 

y actui en eoc ocntido (Idem. p. 173). 

La a~titud so dirige e un objeto previamente identifi

cado y clasificado en t~rminos valorativos. 

Durante la socialización podemos dar dos tipas dife

rentes de respuestas, en ocasiones opuestas. Podernos ajustar

r..os a seguir los modos de conducta que nos han enseñado y 

aprendido como convenientes •. o bien apartarnos. 

En el primer co.so, :ijucia 

la nor~a, se dice que estd confOrQO con el :rjori ~ocl~l pres

crito por los grupos que nos socializan. En el segundo caso, 

cuando el individuo rechaza las prescripciones r1ormativas 

de lo que se considera una hni:nct cond11cLa, se dice que lrj, 

persona mue::t:-a di::;conformidad ccn dicho orden (Munné, 1980. 

p. 78). 
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Cuando la persona decide apartarse de lo establecido 

ln inc6gnita que surge os de sí la conducta caer' bien o mal 

a los demás. Todo Jependerá de sí el valor trasgredido ataca 

o agredo algo que es estimado poco o como m'-!y import~nt~ por 

los demás. 

Munné (1980) menciona que entre las causas princlpalas 

qua originan la conducta inconforme son: a) la insuficiento 

sociabilizaci6n impidiendo que el sujeto interiorize d~ formu 

parcial las normas o quo las prescrlpciones norraativaa de 

los roles resulten percibidos d& manera i~preciea y a la falta 

de un control social a trav~s de sariciones anta la infracci6n 

di? normaR, b) a una :;:ituación social estime.da injusta por 

la pornona inconfortJe (Munné, 1980. p. 81). 

2.5. EFECTOS DE LA INFLUENCIA SOCIAL 

En muchos aspectos la influencia social nos simplifica 

la vida. lnó.ic1;1. ¡_;lwo dcbcr:o::1 cotnportarnos. La influencia 

social convierte en 11 naturalec" un conunto de cocportamientos 

adquiridos, en loo que eGtJ estampada la cultura de una sacie-

dad. 

Er, las continuaa interaccione o hurr.o.nai::;, se ponen en 

juego intersubjetividades, se intercambian sucesivaI!lente por 

medio del lenguaje unn serie de símbolos y sus respectivos-
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significados. Y en ese ir y venir de ellos se crean, modifican 

o dese.parecen. 

Toda influencia en este sentido implica un cambio 

de los individuos influidos (Moscovici, p. 177). 

Cuando la influencia scial ao utiliza para controlar 

o mantener una conducta n travé:: de sanciones, surgen tres 

tipos de categorías de conformidad, que no non exhaustivas 

ni totalmente excluyantes: 

La lnteriorización. Es la más permanente y enraiz~ 

da de las respuestas do ir.fluencia social. El sujeto hace 

suyos el sisteoa de valoreB y los aeto'3 que ndopta hntJta el 

punto que ya no estl en posicj6n de percibir que ha sido objeto 

de influenciü. .Los V.2.lorec y comportamiento que adopta son 

resistentes al cambio. 

La id9ntificación. Comportamiento o respuesta de 

un indi"1tic!uc que dt:so:::tt 1 prioritariamente ser semej<?.:ntc al in

fluenciador. Se trata de adoptar el com~ortkmiento, ].as acti

tudes y lo.a opiniones de aquellas personas que gustan del 

sujeto y a las que quiere parecerse. 

La conformidad simulada. Que consiste en adoptar 

de fornn pú.olica un cor;iports.micnto o sister.ia de valores y de 
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manera privada enmascarando una forma de resistenc1.a privada 

(!dem. p. 178). 

La confo!':nidad simulada e• una actitud que toman 

los individuos qut3 aparenteoente se eom·3ten a la autoridad 

o poder de otron, obedeciendo de maners. sumisa y actuando 

do manera dependiente, a fin de evitar ciertos asravios: recha

zo, represión, devaluación, pero que inte::--nnmente conservan 

sun creencJas y ectá.n dispucatas a ca.rubiar 8U conducta desde 

el momento en que las circunstancias ya ne se les impongan. 

Para Moscovici la influencia oocial se da en un proce

so simétrico que se desarrolla on toda situación de interacción 

social, caracterizada escenc!al.mente por la presencia de con

i'licto social y cognitivo, quo ha de ser negociado por cada 

una de las partes en conflicto. 

Las situaciones de conflicto sen aquellas en que 

existe por un lado alguien que es débil y por la otro quien 

es el fuerte y trata de influir en el débil. 

I;ste mismo autor distingue 2 tipos de conducta ante 

la inconformidad, existiendo aquellos que ejercen l~ i11f¡u&J1~l~ 

social de modo que ~ tr~~53 de ella se pued~ ~roar una in~ova

clén, es decir, modificar ideas recibidas, actitudes tradicio

nales, antiguos codos de pensar o comportamientos, introducien-
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nuevas ideas, nuevos modos de pensar o comportamientos. Estas 

personas reflejan su adhaaión a normas o respuestas propias, 

rechazando la posición de la mayoría o consenso social, procla-

mando un recar.ibio de normas. Otras personas manifiestan un 

comportamiento inaonformista, que tre.sgre::de las normas dominan

tes por falta de r¿curnos psicológicos o me4ios aociales para 

adoptar ·la norma de la mayoría. 

Según Moscovici J.n.s minorías (:representado. no por 

el númaro de personas sino por el conte.11ido del mensa,ie) se 

impone a una mayoría a nivel inconsciente. Cuando una mi11oría 

trata de innovar, lo logra a través de nrgumentos consistentes 

y originales. La. expresión de una posí~ión nueva resulta 

para loa otros individuo3 unl'l agresión, ya que les fuerza a 

cueetionar su sistGma de valoren y su. forma de pensar. 

Cuando la minoría ejerce efecto y la. mayoría se va 

obligada a hacer concesiones, no se •Califica como sumisión, 

sino como el hocho que los individuos han cedido a la presión 

de la minoría (Idem. p. 82). 

3. LOS PROCESOS DE CATEGORIZACION, VALORACION Y A'l'RIBUCION 

SOCIAL. 

Zn este trabajo parti~oa de la idea central que Asch 

( 1952) tiene acerca de que, en una relación cada una de las 
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personas interrolacionadas puede percibir, pensar, sentir, 

des$ar y actuar, y 

estar ref~ridas a 

que estas 

ella. La 

percepciones y acciones, pueden 

capacidad de tener conciencia 

de la existencia de otros y de poder ser afectado por el otro, 

implica que en una relación psicosocial, los hechos est'n 

influidos por las actividades pjical6gicas percibida• y nntici

pades par las otros (Deutsch y Kraus., 1894. p. 13). 

Y ye que lus relaciones humanas se dan siempre en 

un ambiente organiza.do en una fntiilin., en un grupo, en una 

comunidad, en una. nación, y,ue ha creado tócnicas, categorías, 

valores significativos para las intera.Cciones 

entender los acontecimientos psicol6gicos que 

en dichas .relaciones, es necesario ccnnprendor la 

humflnns 1 para 

tienen lugar 

acci6n rocí-

proca de los mismos con el contextv social en que ocurren. 

Dicha comprensión se consigue con la percepci6n social 

a t:re.vés de la cual se reconoce y totia. conciencie. da nuesi.1·0 

entorno. 

La percepción cognitiva dol ambiente físico y social 

de las personas, objetes y hechos iwplica la diferenciación 

y claDificaci6n de el~os, es dcciT, su categorizaci6n, a partir 

de categorías de copacio, tiempo, reglas y valores del contexto 

socicculturul. 
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La percepcién-cognitiva representa la unidad e~tre 

lo sensitivo (las sensaciones) y lo 16gico (los pensamie9tos). 

Los intereses y sentimientos de las personas se reflejan en 

el momento de manifestar el tipo de significación o valoracl6n 

social, que tiene para ellas dichas objetos, qe perciben 

interpretan dentro de un sistema de conceptos o representacio

nes, valores y actitudes. 

Las personas por medio de una actitud valorativa, 

emiten juicios sobre las ac~iones o infieren de los objetos 

y las personas une actitud de buena r.ia.la intención, loe 

califican como 11 convenien1,es'1 , 11 deAagradables 11
1 

11 6tiles 11 o 

demás adjetivos. 

Cuando yu se ha categorizado y vulo!'ado, e.o decir, 

agrupado un conjunto de objetos, hechos, personas y aconteci

mientos de acuerdo a determinadas ccteeorías sociales en fun

ci6n de las normas y valoras scjales, tienden n atribuir inten

cionalidad o no intenci')r.:.lidaJ !:tl comportamiento do otras 

personas, que influye en la respuesta que dan a ese comporta

miento. 

Uno de lo!} fenómenos que Ir!Ús .i!1t·?resa ai psicológo 

social por estar implicado en el reconocimiento ;¡ evaluación 

de la conducta de otras pe:r.sonasJ es la sobre estir.zulación 

perceptiva, a trav~s do la cual muchos objetos y acontecimien-
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tos son clasificados claramente en términos de su valor o rele

vancia. Valoraci6n ~ctitudinal en la que existe una distorsión 

positiva en relación con los objetos que tienen mayor valor 

para la persona y una distorsi6n negativa hacia aquella de 

menar valor. 

Esta ncentuaci6n perceptiva se realiza dentro de 

los procesos de categorización y valoración social, cuando 

por ejemplo como en este estudio, nuestras entrevistade.s llevan 

a cabo una distinción entr~ ellas y suu r.iaridos, acentuando 

algunos de sus atributos y minimizando las diforencias dentro 

de los grupos a los que pertenecen respectivamente. 

3.1 LA CATEGORIZACION SOCIAL 

Taj1'el 1 H. ( 1975) marca una c;itegorización social, 

diciendo que es la em1si6n de juicios sobre objetos o personas 

individuales o grupos de personas (o conjunto de rasgos, c·arac-

tsi•ísticas de ellos). Un proceso de unificación de. objoto.::; 

y acontecimientos sociales en grupos que resultan equivalenten 

con respecto a laa acciones, !ntcnciones y sistena de creencias 

de la pe?'sona. 

Las personas perciben su entorno erJ función do sus 

propiaG facultades de percepción, ya sea inductiva o deductiva

mente. 
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Inductivamente, cuando el individuo ubica a los obje

tos o personas a una categoría humana o social, a partir de 

la percepción-cognitiva (y a centuaci6n perceptiva) de ciertas 

características de dicho objetos o personas. 

DeductivarJflnte, cuando utilliza la referencia de la 

categoría social a lu que pertenece la persona en particular, 

asociando a esa persona la.s caracter!sticas do tal categorÍP. 

con poco de verificaci6n. En este caeo te.obién existe una 

sobrestima~ión verceptiva, pues la asignnción de categorias 

sociale3 so hace en función del sistema de normas y valores 

que aprueba el consenso social. 

A través de J.a categorización sozial las pers:onas 

realizan distinciones je objeton y pe:rsonas, en este últiillo 

cas9, entre un "nosotros" y 11 ellos 11 , entre el propio grupo 

al que se pertenece y exogrupos grupos e on los que 

se lleva a cubo la cornpraci6n o diatinci6n. 

Las categorizaciones sociales c:tC:n relacionadas 

a valoraciones diferenciales o connotaciones bi~olarcn asocia

das a evaluaciones ~OGiti\aS O nezatiVas de las personaa. 

Lat personas clasific~n los obj~to3 y ncontecicientos 

en tbrminon des~ \&lar o ral~~&ncia rerDonal subJ~ti.a. 
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J.2 LA VÁLORACION SOCIAL 

Tajfel ( 1975) define al valor en al contexto de la 

categorización social col!lo: 11 Una connotación \"alorativa, un 

término que tiene un valor connotativo de 11 bueno 11
1 

11 malo 11 , 

detestable", etc., fácilmente aplicable a una categoría social 

utilizada por un i~dividuo cuando dos o más categorías difieren 

una de otra, sag6n un grupo o varios grupos de valoree connota-

tivos e.q. cuando una es "mejor qué'' y/o 11 más bella quó 11 , 

etc. que la otra" (Hoscovici, s., 1975. p. 360), 

El valor en el contexto de la categorización social, 

debe entenderse no como una dimensión fisicn, sino como un 

importante atributo de los objotoa o personas en sentido abs

tracto. 

Por medio de nuestro sistema de valores sociales 

(sean morales, éticos, estéticos, etc.) la base de la orienta

ción va.lorativa de la personalidad, se p11eri_e dar un sentido 

o interpretaci6n entre acontccioientos que guían 

nuestro comportamiento de acuerdo a por ejemplo, que juzguemos 

al otro como 11 bueno 11
, ''rualo''1 ''h6stil'' de intcncion~s 1'saluda

bles11 o ''mal intencionadas''· 

Así entonces en laa intern0ciones humanas, las catego

rías sociales a~ociadas a valores ( 11 buena madre", ''fiel esposa" 
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puede 

se 

ser 

mantienen en 

m edificado, 

un 

si 
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sistema social, que 

no estuviera basado 

de valorea aprobadas por consenso social. 

difícilmente 

en una tabla 

Cuando una persona valoriza, clasifica a través de 

proposiciones; connotaciones ítems v~lorativos de manera 

extrema, esto en, en un continuo da por ejemplo adjetivos 

contrapuestos, que su jerarquía de valores le guía a considerar 

en sus evaluaciones. 

Suele suceder que las expsctativas o anticipaciones 

valor.ativas influyan en la asignr:.ción errónea a una categoría. 

Entonces se hablaría no de un error de percepcj.Ón, corregible 

con inforinación suplementaria, sino de una acentuación percep

tual-cognit.iva, subjetiva, provocando la creencia de que no 

es que se esté en un error, sino de que se encontró lo que 

se buscaba. 

Sobre esta base se puede decir que, cuanta más diferea 

cias de valor existan ent~e categorías sociales, c's sa Liende 

a clasif lcar a las personas a la categoría valorada negativa

mente y a excluirla: de la categoría valorada positivumente, 

esto como efecto del fenómeno de la defenua perceptiva, que 

bloquea la percepción de estímulos emoctonal!'.lente perturba.do

res, al igual que por la p1·eferencia tle ciertos valores, moti

vando al inter~s de dejar fuera del grupa al elemento conside-
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re.do como perjudicial y asegurar ln entrada 

del ele~ento bueno o con buenas intenciones. 

pcrounencia 

J.3 LA ATRIBUCION DE CAUSALIDAD SOCIAL (Moscovici, S •. , 1975) 

Para funcionar efuctivamente necesitanos formarnos 

impreoiones que nos permiten una imagen de lo qué es la gente, 

ds lo que sentimos hacia ella y de la forma €n que debemos 

relacionarnos, es decir construir laque los psicol6gos sociales 

han descrito como teoría i~ylícitn de la personalidad. 

Cuando se pretende explicar las razone~ del comporta-

1aiento de los demás, se procede de las observaciones, a las 

inferencias, es decir, se pasa de los ectos a las disposiciones 

o intenciones. 

El procooo de explicar el propio cooportaciento y 

el del otro en funci6n de las cnracter1sticas o raagos y atri

butos de la persona y/o de las características de la situaci6n, 

es lo que psicor.ocialmente se denomina proceso de atribución 

social. 

La atribuci6n .causal es el: 11 ewitir un juicio, inferir 

algo, una intuición, una cualidad, un sentimiento sobre el 

estado de otro individuo, a partir de un objeto, do uca dispo

sición espacia.11 de un gasto de un humor" (Hoscovici., 
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1975. p. 78) .. 

Las atribuciones tienen que satisfacer al inenos dos 

criterios: 

1) Tienen que permitir al individuo enfrentarse 

con nuevas situaciones de la manera que a él le parezca cohercrr 

te y, 

2) Tiene que haCerlo de modo que preserve su autoima.

gen o integridad. (Tajfel, H., 1984. p. 165). 

De acuürdo a Moecovici ( 1975) para que pueda ser 

conferida la atribución (cuando se trota de evaluar las inten

cione~, sentimientos o e:mociones subya.centes a le.s conducta.a 

directamente observe.bles y cuando no; disponiendo de tests, 

entrevistas, observaciones, etc., entre dos o más personas 

que sa encuentran y emiten conductas, una en funci6n de otra) 

una garantía do racionalidad, es decir, para que el sujeto 

esU/seguro de que la atribución remite a una realidad y no a una 

ilusi6n se precisan tres criterios: 

1) Que el comportamiento o conducta de la persona 

sea consistente a través del t.iernpo y de las cj_reunstancias. 

2) La individualidad del objeto, de la persona o 
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acontecimiento. La persona diebe experimentar ante su objeto 

una emoci6n de cualidad particular, suscitada propiamente 

por dicho objeto. 

3) La posibilidad de observar que unas personas 

reaccionan de manera ~na16ga hacia el objeta o hecho; el obser

var un consenso a prop6sito de las propiedades del objeto, 

de manera que se refuerza la certeza de sus emociones en cada 

una de las personas, lo bien fundado de su juicio o rea~ci6n. 

El consenso social se basa en una serio de categorías, 

normas y expectativas sociales compartidas en com~n por grupoo 

sociales. 

Este mismo autor sefiala dos postulados en el proc~so 

de atribución causal: 

1) Que la persona obra o concier.cia de los efectos 

de su acción y, que 

2) Tiene la capaciciad necesaria para realizar dicha 

acción. 

De lo qua se desprende que el acto y el efecto apare

cen ~orno procedentes del autor y no solamente debidos al azar. 
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Para. que una persona pueda estar seguro de que el 

acto se origina por parte del actor y no por las exigencias 

de la situación dos proposiciones son importantes: 

'. 

" 1) La libertad de elección del acto~ y 

'\· 

2) El hecho de que otras opciones se le ofrii'ó~,n,,,,'· 
, 1 1,1 

en la acción. 

El obaervndor puede cntoncea ostsblecer unu correspon-

dencia entre la acción y la intención, y después entre la 

intención y la disposición. 

Cuando sucede que un acto tiene varios efectos dietin-

tos y vario~ netos efectos comunes, entonces, seg6n len autores 

Jonea y Da vis ( 1965) tendremos que fiarnos del efecto o los 

efectos no comunes ie dos act~s y Gste es el que corresponde 

a una intención específica. 

Admitida 111 libertc.d de elección de la persona, el 

proceso comprende varias operaciones sucesiva3: 1) Descubrir 

los efectos de una acción; 2) Compararlos ;:nentalmente con 

Jos efecto:; de: lu .'.l.Cción. posiLlti pero no realizada por el 

actor, determinar cuáles son sus efectos comunes y 

sus efectos especificoa y 3) Atribuir una correD-

pendencia entre un<:t acción y una intención y una di.spo.:::ición 
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sobre la base de los efectos especificos de la acci6n elegida 

y de la acci6n rechazada. 

En una atribución ocurre que se conceda ~ás importan

cia 'en el propio juicio del efecto que se percibe como desea

ble. La deseabilidad del efecto representa una hip6tesis 

qe viene a sesgar el preces de inferencia (Hoscovici, 1975. 

p. 90 ) . 

Las inferencias fundadas en efectos universalmente 

deseados, no son informativos en cuanto n lns carncterísticae 

unica.s del act.or. Le. elección que realiza una persona de 

tipo convencional 1 demuestra que es comv todas les personas; 

pe1•0 t1n cambio, si observamos que una persona no elige de 

acuerdo a lo universr:i.lmente deseable, conoceremos más sobre 

sus intenciones y disposiciones. Cuando la persona ha tenido 

que elegir una acción ~oca deseable, que ~~ desvía de la nor~a 

social, revelará una característica persons.l y esta.ble sobre 

ella (Idem. p. 91). 

Es el sacrificio que una elecci6n ccrnport~. las conse

cuencia9 negativas, que ol sujeto está dispuesto asumir, lo 

que informan frecuentemente mejor sobre ol carácter personal 

de su empefio, en tanto que est~ respondiendo ti una ~otivuci6n 

interna e independ:tcnte de la nortia exterior o del entorno. 

La conducta que dii'iere de las expectativa.a del papel q\1e 
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normalmente desempeña la persona, proporciona una cantidad 

considerable de este tipo de información. 

Para un observador, la deseabilidad y la rareza de 

los efectos son los factores que permiten establecer una corre~ 

pendencia entre los a~tos y las intenciones. 

Cuando existe la libertad de elección para actuar 

de una manera específica (responsable- irresponsable) la volun

tad de una sola persona del grupo decide el desti~o de este. 

Las ·personas que se consideran 11 fuentes 11 moldean 

las circun.stancias a modo de logi•a.r las metas inportantes 

para ellos. Las .que se consideran 11 peones 11 r;e compo1•tan come 

si estuvieran a merced de fuerzas externas o de la situación, 

seg6n, De Charros (citadc por Pick de Wiss, 1980. p. 78). 
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CAPITULO SEGUNDO 

1. ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE NANCHITAL 1 VER. 

1 .1 ASPECTO SOCIOCULTURAL 

La población que habita el municipio se distingue 

po~ haber descendido de padres emigrantes de diferentes partes 

de la Rep6blica Mexicana, de los estados de Oaxaca, Verac~uz, 

Chiapas, Tabasco, Guad&lajara, Dan Luis ?oto.'31 y Campeche, 

entre otroo más. 

La totalidad de las generaciones que emigraren a 

este municipio, que en sus comienzos ern solame11te un campo 

petrolero formado por chozas y ti&ndas de campo, eran caQpesinos 

que acudieron al llamado de la compañía norteamericans. 11El aguila. 11 ,

que se dedicó a extraer petróleo en esta zoua, hasta el momento 

en que el president.e Lázaro Cárdenas anun.ció la expropiación 

de la industria petrolera, no .'3i.n vcr.:c li'Lre de conflicto.s 

obrero-patronales. 

Actualmente la población en su nayoría está corupuesta 

de familias que dependen de trabajaJ~res petroleros, que labo

ran o laboraron en PEMEX. 

Cul turalmonte es het.;;rogénea debido a que existen 
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grupas de diferentes regiones, que reflejan tradiciones cultu

rales indefinidas. Puede percibirse una poli cultura en la 

cotidianidad de los habitantes, que en ciertos momentos afectan 

el convivio entre los distintos grupos sociales, como por 

ejemplo entre los que son originarios del norte de Oaxaca 

o del Istmo de Tehuantepec y de otrao partes del estado de 

Veracruz. 

Es interesante rnencio:iar que algunas entrevistadas 

señalaban a los 11 tecos 11 oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec 

como 11 cerradoc 11 y ''sgreaivos''· 

Actualmente existe una baja tasa de natalidad y de 

mortalidad (CENSO. IENGI. 1990). 

Se ha detectado alimantaci6n inadecuada; vivienda 

suficient.a pero en un 50% improvizadas en su arquitectura¡ 

deficiente atenci6n p6blica y sanidad, habiendo .eran incidencia 

de enfermedades gastrointe3tina1es; bajo ni;rel educativo en 

adultos, paliadoactunJrientC! :on Gl !J.t'ograma de educación pura 

adultos !NEA; d~p-:ndc.ncin. .:i. n1ercados de consumo de ciudades 

medias como Coatzacoalcos y Minatitlán y comercio en pequeño 

crecimiento, d-ebido -f1 que la población produce poco gasto. 

En la pobluci6n se detecta lo que Jelin, E ( 1980) 

denomina "Estrategias de redes de ayuda11, es decir, que cuando 
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alguna faroilia no alcanza a cubrir sus gastos en la quincena 

se recurre a pedir preatámoa o bien crédito en las tiendas 

o abarrotes pequeños. 

La mayoría de los obreros (sobretodo los eventuales) 

en circunstancias nor~ales se dedican a actividades autónomas 

o servicios personales, aparte de su trabajo en las plantas 

de PEMEX. 

1 .2. ASPECTO ECODOMICO 

Existe escasez de capitales; bajo ingreso cercano 

a nivel de Bllbsistencia. Predominio de actividsdes secunds.-

rias: ls. mayor parte de la población masculina se concentra 

en la industria rle! petróleo y o"tra parte do la población 

de ambos sexos, egrese.dos de o.cademias, se aglutinan an el 

sector terciario. 

Es un ruunicipio qoo prácticamente no tiene producci6n 

interna para poder subsisLir con sus pi·opios rccur.:on. L:. 

pohlaci6n vive del trabajo an las plantas petroqu!micas. 

1 3. ASPECTO POLITICO 

Actualmente existe un ambiente de incertidumbre labo

ral riglnada desde 1992 con la liquidación de trabnjo.dores 
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y descontento con la acción pública del H. Ayuntamiento, que 

por lo general no ha podido sa'tisfa.cer diversas necesidades 

de la poblaci6n (agua, luz, drenaje, pavimentación, etc). 

La situación económica y la falta de etipleo2 son 

temas que preocupan y originan ~alestar en forma do prot~stas 

continuas y demandas, que el Ayuntamiento no puede resolver. 

Las familias d~ trabajadores perciben ingreses d9 

3 salarios mínimos en promedio (mensual), pero a1.n así na 

les alcanza pnre satiGfacer tedas sus nec~sidades. 

El fracci
0

onamiento 11 Gu&<lnlupc 'J'cpeyac 11 , luga.r donde 

se reali~ó el estudio, está habitado por familias de obreros 

sindicalizados de PEMEX. En su P.ayoría son trabajadores de 

planta y eventuales entre 15 y 2 afio3 de antigüedad, con cate

gorías bajas dentro del escalafón laQoral. 

La mayoría de sus habitantes pertenecen a la segunda 

generación, hijos que emigraron junto con sus padres cuando 

eran adolescente sy que desde entonces entraron a trabajar 

en la planta de PEMEX. 

Los habitantes del mencionado ~ruccionamiento por 

el ingreso que pl;:rciben, puede decirf!e que viven a nivel de 

calse ::;edia, sin embargo el analfabetismo y el alcoholismo 
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no permiten que ese ingreso sea adecuadamente distribuido. 

La escasa educación, el número de hijos y el elevado 

co:lto de las mercan"éía> por ser considerada esta región corno 

zona petrolera, provoca que el gasto cubra apenas las necesi

daden básicas. Se ha visto mermado el ingreso por la crisis, 

que se agudizó con el despido de trabajadores desde el nño 

de 1992. 

Algunas mujeres de este fraccionamiento acudieron 

a consulta psicológica por problemas de deeintegracj.Ón farai

liar, entre muchos otros motivos,, por maltrato físit:o, inte:ito 

da abuso sexual de las l1ijas por el padrasto, celos e infideli

dad. 

Uno de les grandes problemas e11 esta zona es el alto 

indice de ineest• da alcohol. 

Un factor de insatisfacción en las familias es el 

tamafio de las vivienda9, que por ser del tipo de inter~~ ~a

cial, no cuenta con las dimensiones higiénicas paJ·a farnilia.s 

con dos o m&s niomb1·os de familia. 

El hacinnrni~nto ea frecuente en las familias del 

fraccionamiento, lo que hace pensar que la relación conyugal 

se vea afectadn, y por ende la familiar, debido a la carente 
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comodidad resultado de una indebida ecología ambiental. 

Los antecedentes del cGntexto social y rnicrosocial, 

posibilitan entender que dentro de la unidad doméstica, los 

individuos se ven obligados a compartir un conjunto de activi

dades ligadas a su ~antenimiento. La orgnnizaci6n y divisi6n 

interna del trabajo, está basada por la edad/sexo/parentesco 

ligados u la tradición patriarcal. 

Los contextos nuestran que el supuesto de la existen-

el.a do urJJa:iío. y U:-1ido.d inter;;nc entre los r:iernúros de una 

familia no son unica:;::, sino que también existen, en un 'momento 

determinado, luchas y conflictos por controlar y cambiar las 

líneas de poder y autoridad. 
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CAPITULO TERCERO 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

1 1 JUSTIFICACION 

La inquietud por re:::lizar una investigación con un 

grupo de esposas de trabajadores que habitan en un fracciona-

mientopetroloro, surgi6 al observar que las mujeres quo acudían 

al DIF- municipal vivían, on su mayc~ío, en el fracciocarnjonto 

" Guadalupe Tep~yac'1 exclusivo para familiare~ de obreros petra-

leras sindicalizados. Acudían por problemas familiares ~e 

los cuales predocinabnn las quejDS contra los maridos, cnlifi-

cándalos como a11toritarios y agresivos, report~ndose en nlgunoo 

casos-maltrato físico hacin Al].nE coco QSpo~~s, qua provocaban 

la manir"estación por purte de ellas, de sentimientos de frus-

tracion, insntisfaeción y resignación, pero también demandas 

de d:tvorcio 1 con sentimientos de culpabilidad~ porque se veían 

enle disyuntiva de qt1edarso so]an con los hijos !1":'!\!.U~ñr:·~ y 

dejar a estos sin su padre. 

So encontraron casos admirables de muj9res que a 

pesar de su inentable s.i+,u9.ción CO!lj'U¡;ul, a.pvrt&1an lo que 

estaba. en CUG po:.>il:.d.l.idades, como por ejemplo, ingresos mone

tarios obtenidos a través de actividades autónomas o personé?.

lee1 e .q. lavudo. de ropa ajena, venta de ant.ojitos, participa-
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ci6n en tandas, costura o corte de cabello¡ actitudes de soli

daridad y respeto al marido. 

A .trav&s de estos casos se percibi6 que las relacio

nes entre géneros, son sucesivos intercambios, en que la mujer 

se ve comprometida a entablar .negociaciones continuas para 

lograr el bienestar familiar. 

El común denominador entre todas ellas era que no 

tenían concicnciu de ge1:~ro, e;;; decir, no t.;infan conciencia 

dp que su situaci6n es comán con otras mujeres. Se per~ibían 

co~o personas con problemáticas muy personales, surgidas de 

sus experiencias concretas de vida. 

Por otro lado, es importante aefialar q11e las actitlides 

áe nolida.ridad ·Y resignación da algunas mujeres, revelaban 

una forI:la de estrategia personal, surgida de su conciencia 

del papel que una persona puede jugar ante la crisis econ6mi

cn, y·a que el 5nbito ¿: !~ cc~n6~lc0 pbCJ~eb la esíEra dom&ati

ca (Orlandina de Ollvelra, 1991). Algunes de ella9 costraron 

tener un papel escencial dentro de sus familias. 

Ls po1· e~Ltj t.ipo do cuestionE:s y por darnos cuenta 

de que 30n muchos los pi~oblemas que podrían 

en cate trabajo ª.( eligieron lns cuestiones 

estudiarse, que 

cle los roles, 

la valoración y la relación de géneros, conceptos estudiados 
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por les psicólogos sociales. 

1 .2. ~LANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿cuál es la valoración que hacen las mujeres esposas 

de trabajadores que viven en un fracc~onamiento petrolero 

del ounicipio de Nanchital, Ver. en cuanto a los roles femeni

nos y masculinos que diceh desempeñan ellas y sus maridos 

respoctivaoente, er. una sit1--..ación de crisis por la quG está 

atravczando dicllo lugar? 

1 . 3. OBJET.IVOS 

Describir loe roles fem~nino.s y masculinos de 

las mujeres, a través de su propia percepción. 

Describir cuál es la valoraci6n femenina con res

pecto a dichos relés. 

Describir los proyecto9 de vida de la~ entrevista

das en cuanto a sí ~ismaa y s11a fanilies. 

Describir las características soci~conómicas y 

sociodgmográficas. 

De acuerdo al planteamiento de probla~e, nuestrao 
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categorías de análisis son: 1) La valoración social (femenina 

y 2) los roles femeninos y masculinos. Categorías de tipo 

nominal o claoificatoria, ambas suceptibles de análisis cuanti-

tativo y cualitativo. En donde. ld categorí~ de valoración 

toma valores dictóriicos,analizados por medio de la técnica 

de anilisis de contenido (G6mezjara, 1989). 

Cada categoría est6 d!vidida en una definicj6n paico

.social y u11a definici6n desde la teoría de g6nero. 

1 .4. DEFINICIOH UOHGEPTUAL DI TERMINOS 

Desde el punto de vista psicosocial, la valoración 

es: 11 t:na connotación cunlquiBrA, f6.cilmente aplicab]e a un 

1 conjunto de objetos, hechos o p€rS()nae (o conjunto d1:1 rango:;.; 

o atributos do ellos), que perQite h~cer una compnraci6n entre 

ellas, d-::1 tipo más qué, menor. q_u¿, r.iás querida qué', -=itc, 

que resulta aplicable en el ~ontext.o de lu eatoegorización 

social" (Tnjfel, H., 1975). 

Der.de el punto de vista de la. teoría de género, la 

valornci6n fAmonina es: 11 La ap~eciaci6n de le ~uJ~r: bXpr~sada 

n través de sentimir.!nton y cogniciones, que surgen desde su 

condici6n de g6nero o subordinaci6n 11 (Guerrero, T., 1991). 

Desdo el punto de vista psicosoci3.l, el término rol 
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implica tres conceptualizaciones diferentes, de acuerdo a 

la siguiente subdivisión: 

1) Sistema de expectativas en cuanto al ocupante 

de una posición y expectativas referentes a su comportamiento 

hacia los ocupantes de otras posiciones, ª~l-E~~~~t:l.12· 

2) Consiste en aquellas e~pectativas específicas 

que al ocupante do un aposcién percibe cot::10 aplicables a su 

propio comportamicrito cue.ndo interactúa con los otros. E.2.1 

3) Consiste en los cooportamientos nanifiestos espe-

cíficos del ocupante de a 1 guno. ':itra posición c 11ando interac-

túa con 1 os ocupantes de alguna otra posiciór1. B.2.!_.9.QE.~!E~tl!!-

!!.9.· (Deutsch y K.rauns 1 198/,. P• 165). 

Desde el punto de vista dé la teoría de género, 12.~ 

"La forma 

o conjunto de norma.e:; y prescripciones que dicta la sociedad 

y la cultura sobr~ el cornportr:i!1icr.to !'~:~cHL;.L; i i.:lasculino" 

(Lamas, 1986). 

1 ,5, DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

La valoraci6n social (femenina) l1l consideraremos 
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corno: la ap~eciación de la mujer, que manifiesta una implica

ci6n subjetiva (interna) de tipo afectiva, cognitiva e ideol6-

gica en cuanto a los roles desornpeñados, propios y de sus 

maridos rospectivamente~ 

Las categorías de r.e.1~~-L~~~g!E2.§._X_~~~~~!irr2~ como: 

Aquellaa actividadea que las mujeres dicen que deseropeflan 

ellas y sus maridos, en los roles~ de ama de casn-esposa-:no.dre 

y jefe de hogar-espo3o-padrc. 

1 .6. INDICADORES 

, Los indicadores para la categoría de valoración 

serán aquellos í teros (o términos e onnot.n ti vos) que adquieren 

valor dicot6oico y que ne subcategorizn co~o sigue: 

Y!!l~E.~.2.!§.!1.-E.e.~i.!:.i~~·- I-Lems que pueden ser verbo<s·· 

adjetivabl1)s, que expresan un cr;tado ::entir::iental o emocionG.l 

de agrado gus~o, satisfacci6n de neos, cualificación 

favorable del desemp~!1o del rol (o.:;), que indique que la rnujer 

no percibe en :;i.i rclc.ción al hombre como alguién a quien en-

f'rentar. 

a.djetivables, que expresan un estado sentimental o emocional 

de desagrado, disgusto, insatinfacción o cualificación desfavo-
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rable del desempeño de un rol (es), que indique que la mujer 

percibe en su relación al hombre como alguien a quien enfren-

tar, rechazar o cambiar. 

Los i n di e adores de los .!:.9.!.~§. __ f~~~!!.!.!!2. __ ¿: __ !!!,~f..E..~1!.!!2 

son los roles tradicionnles para la nujer: ama de casa-esposa 

y madre; y para los varones: jefe de hogar--esposo y padre, 

según De Barbiori, T (1984). 

As~-ª~-~!~~: hqu~!la quo realiza dentro de la unidad 

doméstica l!!.bares encardnadQs nl mantüntrniento y reproducción 

de sus miembroc {cocinn~, lav&l', planchar, etc). 

,T!?_f.~_g_g__h_2[?_r,: Se l''efierr, o. la función de la r.ianutf':!n-

ci6n econó~ica por parte d~l va~6n, pnrn satisfacer las nec~ai

dades do todos los nie~bros de la fa~ilie. 

~!!.E.9.~2:~= Aquello::- qut:: .:>e unen con el objeto de repro-

ducirse sexualncntc e intersctuar en un ambiente de cordiali

dad, arior, respeto, confianza y apoyo r.iu~uo. 

Aquellos que tienen corno objetivos comunes 

el cuidado y protecci6n de los hijos, de cubrir las necesidades 
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de alimento
1 

vestido., cal
0

zad.o y techo donde vivir, aeí como 

de satisfacer sus necesidades efectivas y psicológicas/prodiga!! 

do ei ambiente adecuado para ello. 

1 7 MUESTRA 

La muestra de este estudio ~stu conformada por un 

total de 20 muj<?.rcs que habitF.i.n el f'raccionamicnto tiGu11drrlupc 

Tepeyec•· dcsti~nda para familias de obreros petroleros, y 

que no h~n c.r.:i:.;tidc a consulta pnico).ógic!i o.l DIF-rnunicipal. 

Ademá.s tlenen en ccnún el ser hija.a do e::ilerantes c<:.ope.sL1::>S 

asentados en el municipio y que Ee proletarizaron al carivortir-

se en obreros. 

:.Sl dist-:ño de est.s. rae..ncra., en la que S'3 concentró 

un pequeño nÚI:Jero de mujeres, permitió el ahorro de t..iempo 

y recursos, perolio!tci' por otro lado, que los resultados no 

oc puedan generalizar al universo del fraccionamieJ1to. 

a) Estudio Piloto 

En unn primera etapa se ofectunron entrevistas ahier-

tas individunlca y H~lo una ve= n 4 rnujeres del fraccionarnien-

to. Dos de ollas ya hobí~n asistido a consulta psicológica 

en el DIF-municipal por problcnaG conyugales. 
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Con ayud!". de estas doR r.:!Ujeres se renli~aron las 

entrevistas de la fnse piloto y fase final, ya que desd.e un 

principio, al comenzar las entrevistas con mujeres que estaban 

afuera y adentro de sus cnsas, estas 39 negaban. La cxplica

cion de esta actitud es que había desconfianza de los motivos 

y para quién se efectuaban estas entrevistas, por lo que fué 

neccsaric recurrir a mujeres vecinas que aceptaban cooperar 

con la entrevista. 

b) Estudio Final 

Se lograron reülizar 20 entrevistas en total. Dentro 

de los requisitos tene~cs que fueran ~sposas de trabajadores 

petroleros¡ arnas de (;asa excl usi val:lente do doble jot"nada 

y, para. oi'oi:tunrsc le. entrevista) que e::;tuvieran solas nin 

la presencia del murido y los hijos. !lo pudiendo.se CUI?plir 

con el l1ltimo, r.orqüe en nJcunos CE.sos lo.s hi,ios r:st-,1bnn pre

sente2. Se t:-at.ó de resolvt!;.' l~stc aGpc.:cto, t:i:·atando ele con~S!·

tar la entrevista en otra ocasi6n, pero lus ~isna3 entrevista 

das quisieron efectuarlas en ese uomento, ya qut: 3US t!aridos 

no tenían por esas fachas un horario y din fijo de trabajo. 

Cabe hacer la mer1ci6~ de que a6n cuando se J.cs explicó 

los motivos de ln untrevista y se presentó identificación, 

algunas externaron sus dudas. La raz6n plausible a esta acti

tud es quo por osas fochas, personal del Ayu11luciúnto tambi6n 
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realizaba visitas a las arnas de cnsa en r~l&cián con la escri

turaci6n de sus propiedades (hecho que se ignoraba en el momen

to de decidir realizar este estudio). 

Por lo general, se puede decir que todas les entrevis

tas ne afüctuaron en un marco de disponibilidad. 

1 .8 TIPO DE INVESTIGACION 

Fue una investigación empÍrj ca, que conenzó en un 

principio siendo exploratoria, por llevarse a cabo por V()Z 

prime'ra con dicha pobl.1.c.ión, y descriptivo., porque en ella 

se describen laa características sobresalientes de este grupo. 

&e trRt6 ~nicn~~nte de axponer el tipo de implicuci6n 

sentimental y cognitiva de las muJere2 en cuanto n nu papel 

femenino en funci6n da su relnci6n de pareja. 

1 .9 INSTRUHSHTO 

So detcrmln6 utilizar lo entrevista abierta, que 

otros estudioso de género h~n r~ulioado (De BarbierL, 1984; 

Parado., A 1992; Ja1ín, E., 1980) por ser el mejor instrumento 

para oaptar la subjetividad fenBnina y conocer :;. t::avé.s de 

~u testimonios person&les, sus cxpectativns, idGus, creencias, 

aspiraciones e intenciones. Lo que significa para ellas 11 ser 
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estiman o valoran. 

Desde el punto de vista psicooocial, la entrevista 

permite explorar los a::pectos de interés de las persone.a Y 

el tipo de rcaccionea y sefitiniontos, los ootivos de sus accio-

nes y emociones~ 

Cooo al principio las entrevistadas se cohibíf:n cJ 

ser grabe.d2.s 2us !.'eGpU&sta.s (hablaban en tomo cás bajo, n 

veces poco perceptible} se opt6 por anotnr aparte sus respues-

tas. 

En la cnsi totalidad de loa ,casos fue necesario volver 

a repetir s;i:..; p~nsa.mientos y volverlos a exprcs&r en otros 

términos, perc respetando sus encuadre:s, ya que le. rr,ayorín 

de respuestan eran muy parcas. 

El ini::tru:::c-nto i·esult6 PJ. !3.dccuudo, ya que unA.. dc:i 

las razones iis.r::.. p:.ceferirla fue el bajo nivel educativo de 

las entrevistadas, a las ~uo no ee les podía pedir respuestas 

elaboradas a través <le un cuestionario. Además que se pudo 

conocer los t6rminos ~n los que so expresan. 

Hay qt:e señalar Que cuando se les preguntaba directa-

mente si tenían conflictos de pareja, se limitaban a responder: 

•' lo comúnh 11 lo de siempre. 11 • Pero al interrogar que Cómo 
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catalogaban el desempeño de sus esposos en los roles de proveedor, 

esposo y padre, 1 as respuestas se d,ieron en términos valo!'ativos 

(adjetit•os calificativos) cor:io 11 e.utoritario 11 , 11 celcno 11 , etc. 

Al verifico.r en la fa3e piloto que las rospuentas 

a las preguntas abi~rtas por pa1·te de lnc 011trovistadas respon-

dian los objetivos planteados (validez do contenido) y ernn 

parecidas (confi~bllidad), el instrumento final fue un~ entre-

vista abierta serri}8structur~d[1, <.::s to es, basada en un guión 

de preauntas, quedando integrada por las s5cuJ~ntc~ ~~en~: 

Datos generales: socioeconómicos y ~ociodomgráfi

cos (edad, ostudios, ocupacjÓn, tipo de unid.<J.d, etc.); 

Expectativas dr.• los roles f'3t!Cninos ;¡ L~asculinos 

prescritos desde la percepción de las mismas ~uj~res; 

Valoraci6n positiva o negativa de los roles femeni

nos y masculinos qe desempeñan las entrevistadas y sus esposos; 

y 

Proyecto" de vida (aspiraciones e intenciones) 

de las mujeres en cuanto a sí mismas y sus familias. 

1 .10 ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis de los datos se utilizó de la esta-
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diatica descriptiva, las frecuencias y la media o promedio. 

En cuanto a los ítems vnlore.tivos (d1cótomico3) en 

el rubro de valoración social femenina ó.e los roles femeninos 

y masculino ce contabilizan !Jor r:;edio do la f!'ecuencia en 

que se expre:Jnron. En e:l rubro de proyecto::: de vida1 de lue 

entrevistadas tamhi&n so utilizó lae frecuencias. 

Los íterJs o términos connotativos bipolare1;3 :r fra::Jas 

Jo las en t.rcviotndas con valorados por medio do la técnj_ca 

del an&lisic do contenido d~ ~nnc~n cuantitativa y cualitativa, 

por ser la técnicn qua estudia l.as diferentes partes de un 

documento o cor.iuni cuc!onc:; o raleo ( conve:rsnciones o entrevis

tas. etc.), do acuerdo con cc.tegorías previamente o;::stablocidae 

por el investigador (Pick, S., 1989). 

~ ,11 PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS 

A concinuación Sfl p!'0.ser.tan en forca de tabl,13,s o 

cuadros, los dutoz recabados de lns entrevistas con muj&res 

que habitan en un fraceionnm,ento exclusivo para familias 

de trabajadores petroleros sindic&li•ados de PEMEX. 

Se comienza con la exposición de los resultados refe

:rentes a los de.tos scioaconónicos y sociod~;wogréflcos (ver 

cuadros del !io. c.l 11); luego ne sigue con los rubros de 
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expecte~i~as de las entrevistas en cuanto a los roles prescri

tos femeninos ~ rna.sc,ulinos (vc1~ cuadros de1 No. 11 e.1 1ó); 

después la valoración .social f(>;¡¡enina en cus.nto a los roles 

desempefiados feuenino~ y ~asculinos d0sde la propia percepci6n 

de la 1::iujer; -::· por Últi!'Jo, lo::: :proyectos de vida en cuanto 

a SÍ misr.ian y SUS famili2.S 1 (Yer cuadros del He. 17 al 24), 

Se ut:tll~Ó para ol e.núli[';iC est(~dístico en algunos 

datos, la frecucncir. y el pro~edio o medjn., riuc :e ut.iliza 

para rotiestraz paquefias en e~tudios descriptivos. 

También se puede, obcer\•c.r la relación entre las ente-

goría.'3 nominales .::en sus respectivo:i en5lisis cuantit::o.tivo 

y cualitativo por medio del an&J.isis de conte11ido. 

Lo.J resuJtados q_ua aquí ne eeneran sólo se refieren 

a anta muestra en particular, ya que por ser pequefia la canti-

jad de personas, no se puede generalizar. 
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CUADRO No. 1 

EDAD DE LAS EllTRE'IISTADAS y sus CONYUGES 

EDAD ESPOSA ESPOSO 

19 - 25 '· 2 
26- 31 4 7 

32- 3'1 7 5 
38- 43 3 2 

44 - 49 o 
50 .... 55 4 

T O T ,\ L 20 ,20 

El promedio de edad de las entrevistadas es de 3::! .34 afies. 
El promedio de edad de los conyuges es de 35 .65 años. 

Lo que indica que en la mayoría ( 31, conyuges) de los ca.sos 

las parejas so encuer.tra~1 en el periodo adulto-maduro. 
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CUADRO !lo. 2 

LUGAR DE !IACIMIE!ITO DE LAS ENTREVISTADAS Y SUS CO!IYUGES 

LUGAR DE NACIMIENTO 

VERAC?.UZ 

OAXACA 

CHIAPAS 

YUCA TA!! 

TABASCO 

CAMPECHE 

SAJI LUIS ?OTOSI 

JALISCO 

1'AHAULI?AS 

T O T A L 

ENTREVISTADA 

12 

20 

CONYUGE 

11 

2 

20 

La mayor.ía de las entrevistadas y maridos son del Estado de 

Veracru::. 

Las parejas qe coinciden ser d~l mismo lugar son matrimonios 

que tienen aproximad~IJente entre 10 y 15 años que llegaron 

a esto ruunicipio. 
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CUADRO llo; 3 

ESTAD CIVIL DE LAS ENTREVISTADAS 

ESTADO CIVIL 

MATRIMONIO CIVIL 

MATRIMONIO CIVIL-RE~IGIOSO 

UHIOll LIBRE 

T O T A L 

Fr. 

1? 

2 

.7-0 

La IJayoría de las entrevistadas están casadas pnr el clvll

rellgioso. 

ror el civil ~nicacente una y dos viven en uni6n libre. 

La que est& casada por el civil es su segunda uni6n. 

Una de lns que está viviendo en uni6n libre es de la religi6n 

mormonat siendo ella d~ ~nyor ctlud que el cornpafiero. 



71 

CUADRO !lo. 4 

TIPO DE RELIGION DE AMBOS CONYUGES 

RE!.IGIOll 

CATOLICA 

ADVENTISTA 

MORMONA 

!IINGUhA 

T O T A L 

La ruayoria de las entrevistadas y 
gión católica. Lo que colncide 

AMBOS CONYUGES 

17 

r 

20 

sus marido& son do la reli

con la alt9. frecuencia de 

uniones por el civil-religioso, y posible:!lentC! con el tiempo 

de unión. 

La religi6n coco una id~ologie in3ta a sus f~Pl~~ y ~obrotodo 

a la mujPr ~ ~~e ~1 i~~trimonio d~bJ &ar para sie~pre. 

La mujer nl internali~n1· ciertas normatividades morales, 

pienau que estar con el compañero es estar con él "en lns 

buenas y las rnala:J 11 (malof: tratos, golpes físicos, sobajamien

to, •>te.). 
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CUADRO Jlo, 5 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS ENTREVISTADAS Y SUS CONYUGES 

NIVEL EDUCATIVO EllTREVISTADA CONYUGE 

PRIJ.JARIA 10 9 

SECUJIDARIA 7 

PREP!1RATORih 2 

CARRERA TECllICA 4 

LICENCIAfURA o 

T o T A L .20 .20 

La mayoría de lao entrevistrrdns tiene nivel dG prir.iariu., pero 
no termine.da, u.l igual qua sus maridos ya que de 2,0 sólo 9 
la tormina.ron. 

Carrera técnica !, contra uno que ÚnicatJentc estiidió cor.iputación. 
Les mujeres, carrera t~cnica en A~~inist1·aci6n, <libujo t~cnico, 
y Decretcriado o c~cretnria ejecutiva. 

Loa muridoc tienen nnyor niv~l de secundariR t~r~i~~¿~. ~16u
nas ( 5) ~'"' le. tc..:.": .. .ii,ui·vn. 

Nin;;:.!i:::i. :.~.::-.·.: el:.ri·e.cu profesional, en caL'lbio sólo un marido 
tione la licQnciatu~a en Quícica. 

El nivel cduc.'.ltivo en este grupo tnnto de las mujeres como 
de los hombre.s e::; ba,jo. Lo que se refleja en la ocupación 
de todoc ellos cono obreros eener~lc~. 
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CUADRO Na. 6 

TIEMPO DE UNION ENTRE CONYUGES 

TIEMPO DE UNION 

- 7 A!lOS 

8 - 1 4 AROS 

15 - 21 Mios 

22 - 28 AflOS 

T O T A L 

Fr 

7 

4 

6 

20 

El tiempo oinímo de unión es de 3 años y el máximo de 21 años. 

El promedio gcncrcl del ticnpo de uni6n es de 12 afies. 
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CUADRO No. 7 

OCUPACION ACTUAL DE LOS MARIDOS DE LAS ENTREVISTADAS 

OCUPACIOJI 

OBREROS DE PETROLEOS MEXICANOS 

TRABAJADORES POR CUEHTA PROPIA 

TRABAJADORES POR SERVICIOS PERSONALES 

T O T A L E S 

Fr. 

16 

3 

20 

I.a mayorín cli:: 1 o.o DC.:'.'idu.:i d0 las e11trev.istadas trabnjan como 
obreros eenarules do pl&nta en PEMEX. 

Uno se r~cplt~11 cono peluquero i::n ;JU':> hornc fut:ra de trabajo. 
Tr9s faeron liquidadoa. Uno es actualnente i~structor de 
1ln girnnasio, a:uurto do vender productcB :1aturales; otro tier,e 
un negocio de GARRAFOHES DB /,.GUA 2LECTB.OPU:l..~ que ati.onde con 
ayudD. de ::;u O::]posa, que ter:ibién lava ropa ajena cuando se 
puede y Ve!1Ue nntojito;; (elotes taf1la~c:s) t:.0!1 la puerta de 
su .;:,aGn y el Íllti;;io, i.rab.:l,ia di? :.o:S.:::.do::: o iJ1.icC pue:rtac de 
fier1·0. 

Los incren8s dt) lo::; r.111ridos, .scr;.ún la;, propias entrevistr.:.do.3, 
con de entrd 1!$ 750.0ü y l:$ 1 .~00.00 J olarios t.1inÍtioc. Po1· 
lo que nD se p11cdc d8cir quo p~rcibct1 i11gresos i11sufi~lenteo. 
Pero, por ::;e:r ;::;ona pc;troleru, no .:~lc11nza a cubrlr tod!:l.s las 
nccesidr~de::; de unu far.iilia ~rriba. de 4 tJienb:·oD, .sob!'a todo 
cuando ya est6n c11 le eocucla. 

I:u ÚUJ (lU8 olvir!::!' q«.:.c t.:!1l el Capítulo S~f"1.1 :!C!C ;:o ;.l.l.Ct! mención 
del elevado fn~~~~ ~e t~ju escolaridad, anI cono la gran inci
dencia de alcoholismo. 
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CUADRO No. 8 

OCUPACION ACTUAL DE LAS ENTREVISTADAS AMAS DE CASA 

AMAS DE CASA EXCLUSIVAMENTE 

TRABAJO ASALARIADO 

SERVICIOS PERSONALES 

SERVICIOS AUTONOMOS 

POR CUENTA PROPIA 

ESTUDIA 

9 

4 

3 

3 

T O T A L 20 

La mayoría da las entrevistadas ae <le<licnn a lan labores del 

hogar ( 19), de la::; que 9 sólo renli:.s..n ta1·eas intradoméstica3 

(lavan, planchan, guisan, van <tl mandado, etc.); otra o 3 lavan 

ropa ajnna en su casa o tr~hajQn como do~~sticnn en lnG casas; 

1. Ge dedican a vendt'r f;-:i.tll..'."lf;"&.G, elotc::i, tnr.alr.:c, etc., en 

las puertas d0 ::us casa::, J.lgu:no.::: se dedican costurar y 

otras a cortar Cübel.l•J, Lo.s ingresoo que percih"'n, :ct;t:;i. 

las r"!i.':"::::..: -:.:it.,:..-""'v~oLael.as, es de H$ 80.0J u J.J$ IBO.úO catorce-

nal. Estos :i.t::.;~:c::: :.:11 l..i.t.ilizadoa para vol\'er comprar 

suo aditamentos de trabajo y OTILES ESCOLARES O COMIDA. 
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CUADRO No. 9 

CARACTERISTICAS DE LAS ENTREVISTADAS, SEGUN TIPO DE 

UNIDAD DO}!ESTICA; CICLO VITAL, ACTIVIDAD Y EDAD PRQ 

MEDIO Y ESCOLARIDAD; ASI COMO DE LOS HIJOS DE ELLAS 

UNIDADES DOMESTICAS TO'r. AJ1AS DE Cf,SA HIJOS SERVICIO DOH. 

TIPO Y• CICLO VITAL ACT. E.P. ED.P. Ho. EDAD 

l/UCLEAR JOVE!/ C/HIJOS 15 14 30.7 8 2.2 7.62 

ASALARIADA 32.0 6 4 10-14 

!IUCLZAR JOVDI S/HIJOS 19 12 

NUCLEAR ADULTO C/IUJOS 3 40 .3 2-3 16-17 
'· 

NUCLEAR ADULTO S/HIJOS 54 

T o T A L 20 

Predominaron las unidado3 del tipo l!Gclear. En el ciclo vital 
jóve11 con hijos, con \1ne ~d~d pra~0dio d0 ]0.7 afios. Se dedi
c&n Únicnt:Jento u la. función de D.tll!S de i:asa, con un !1ivel 
de estudios de ocho año::;. Tienen dos hijos en promedio con 
una edad de 7 uñen corao ~áxiruo. 

Sólo una es usnlaricdü., t1·11bnj'.l de nfanudora en una escuela 
federal. Pronto lo V<:!.n a da.1· un c:rédito para conse¡;uir cr..so 
en una ciudad nlcdnña. Tiene ],? 2ilo~, un nivel do seis añoc 
do entudios, 11 hiJoc de 10, 11, 1L :v '.). Q,, -:::;:::::,:, i.u :-.;e encucn 
trn t~·~t~j~G~~ ~ui· el no~cnto, n0r lo que ~=~~ funciendo cara~ 
cabc~n de fnlíllliu. 

Las del ciclo vital r~Uulto (nucleares) tienen 
40 ufios, tercero de prir.1urin, de 2 ~ 3 hijos e;n 
edades do 16 u 17 afias. 

en pror.:edio 
pror:iedio con 

La única de ciclo vital P4rlulto pcrJ sin hijoG en la caaa, 
¡Jorqua ya están casados, tiene 54 años de edad, ti"Jne primer 
afio de escuele y c6lo viv~n ella y su esposo en ~n cusa. 
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CUADRO No. 1 O 

DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO ENTRE LOS MIEMBROS DE LAS 
UNIDADES DOMESTICAS DE LA3 ENTREVISTADAS 

TAREAS 

LIMPIEZA GE!IERAL 

LAVADO DB ROPA 

PLANCHADO 

PREPARAR COKIDA 

COMPRAS 

CUIDA[)O DE NHúS 

PAGO DE SERVICIOS 

ENTRE SE!lAJIA i'Ill DE SEMANA 

M 1:'..:~~__2".~~~~~--H ~~~~-_'.:'.1:'._:~ ES P ~~~--H ::_:~~ 

14 

19 

19 

19 

19 

18 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

4 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

17 

19 

17 

18 

4 

6 

2 

o 

5 

4 

o 

o 

o 

o 

o 

Lac entrevistadas realizan TODO EL QUEHACER ei1tre secan~, <le 
fice~ de cemh:1~ algunoa nnridoo (6) cooperan con ciertas tareas 
domésticas. Lof.l hijos (D.s) que cooperan son mayores de ocho 
afios que tienen hernanos cenares. 

Aunquo exi:Jto e:l ?~l GUno.s casos r:iue::;trn de una fl~xibilidad 
cu los role,:; tradicionalc.s; esto no quiero decir que no se 
eigan mQnteni6ndo vigonte3 y scb1·ctodo en una zona semirural. 
Sí los esposos cooperan lo hncon pCl:rque de esa mnnt';:"P. ~u: 
esposeq !•ll~~º~ r~:!!=~~ ~~1·a~ Lurens dodicndRs nl ~nntnnicicnto 
de la cn::i.., o bl::::¡i I-'orque quieren alige:rar 18. 0°~:"! C:Q ~c:ili:<.i.r 
le' nis=~~ t~rua~ LuJo~ loa días. 

En neceserio señalur que las unidades doi~éstica:J son de ::iuy 
pequeñas dii]en::;ionr..:. y lidei~Ú.:::i de que la::i tareas más pesadas 
corno son ol lavar a nano y planchar, las realizan las entrevis
tadas pero nineún ~arid9. 
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CUADRO !lo. 11 

EXPECTATIVAS DE LAS ENTREVISTADAS DEL ROL 

PRESCRITO FEMERIHO DE hHA DE CASA 

1 .- LA QUE ADMINISTRA EL GASTO 

2.- LA QUE ATIENDE LA CASA 

3.- LA QUE ATIENDE AL MARIDO Y A LOS HIJOS 

4.- LA QUE LAVA, PLANCHA Y HACE DE COMER 

Las frases :le le.::; !::ntrcvirita.dns denot.e.n lo que es·,ublece lu 

divisi6n iexunl d~l trab3jo, de qua exi~te una ::;crie la dif0raa 

ciaci6n entre las cualidndcs, rnsgos v capacida1cs entre 

hombres y oujercn, que pcr89Un el tipo d3 roluci0ncs 1uc llevan 

a cabo e11tre ello~, do acuerdo n expectativa~ tljferentes. 

La división sexual del trabajo opera tanto en l(s ámbitos 

p6blicos como privados, siendo preciaruentc en la familia, 

donde se comienza a generar la desicualdad de especializaciones 

laborales y que a nivel práctico oe reflejan en que el hornbre 

tieno ocupaciones distintas a las de lu mujer. 
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3.- LA 
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CUADRO No. 12 

EXPECTATIVAS DE LAS ENTREVISTADAS DEL ROL 

PRESCRITO FEMENINO DE ESPOSA 

QUE CUIDA y ATIEllDE A LOS HIJOS y AL ESPOSO 

QUE SATISFACE LAS NECESIDADES SEXUALES DEL 

QUE LIDIA co¡¡ EL ESPOSO 

QUE APOYA MORJ,Ll-lEllTE AL ESPOSO 

QuE CUIDA LA SALU!) DEL ESPOSO 

ESPOSO 

Las mujere~ so pc:rcibun clcsde el punto de vist~ de o.frecor 

un servicio. La norma para ella~ es cu~plir su µupel ferne~ino, 

satisfaciendo cexu~lrncnte al espesor no se conciben corno 

per_sonas qu'3 te-ngnn los misrno3 de:-cchos quo: su I:Jarido. Son 

enfermeras, pHic6Jouaa y ndI:Jinistradoras de loa ~aridoa. 

Los lazos afe~~~ivos =on oltl~entos jnterc~cbiables por elementos 

rnatrcrialcs, e;n. loo cuale2 le r:iuj2:r trata de na.ne.jnr que su 

condicl6n de subordinuci6n sea más i'6cil de sobrellevar. 

La mujer <le~de que e~ pequeña 03 preparado. por la fumilin 

pnra ~nber nunejnr ~u~ atributos y ~~;~:!~uJ~~ etectivRs, 

el SA.('!"ificic., la dependencia, cte., zon reforzadoz a travós 

de la ideología socicculturul dominante. 

TESIS 
DE U 

NO nrnE 
BlBU9IfCA 

" ! 



80 

CUADRO No. 13 

EXPECTATIVAS DE LAS ENTRAYISTAS DEL ROL 
PRESCRITO ?EMENIUO DE MADRE 

1.- LA QUE CUIDA Y ATIE:UDl': !, LOS HLlOS, SU EDUCACION Y TODO 
LO QUE SE RELACIOU~ COU ~LLOS. 

2.- LA QUE SE MORTIFICA CGU ELLOS 

En estas fraccs ln~ 011t~(·Vi~t~d~~ percibc11 q11e tienen el deber 

~oral de responcahili~arse con t?do lo relacionado a los hijos. 

En el JJUndo privado ele la casa, el cuid.:i.do, nmor y s&crificio 

por los hijo::; t-:on introycct<i.dos cor.io rs.st;oG intrín~eco.:;, deri

vados del "in:~tinto mutcrnnlu, a travéu del 1Jllal se exnlt.n 

el papel fenenino y la ~ujer se reivindica. 

La iJUjt)r s·~ e:;!b:i.rn~a, pare y Gl:'.atiRnt.a, rol que se con\'ierte 

en dentina; los hijos Gol1 ento1icea su mejor reruuneraci6n. 

El valor de la mujer rndicn en su produ~tividad y an su posible 

maternidad. La 11cie.ianta incl'..1:30 ,¿:sa 

condiciÓiJ 1 <ln.ndo ;:.or üecho y sobr'?est:i':::~r.-:!o al ~upuüsto 11 1nstin

to ~aL~rnal 11 , aún antes de que la mujer nndure para ello. 
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CUADRO No. 14 

EXPECTATIVAS DE LAS ENTREVISTADAS DEL ROL 
PRE~CRITO MASCULINO DE JEFE DE HOGAR 

1.- EL QUE SOSTIENE AL HOGAR ECODOHICAHEUTE. 

2. - EL QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD Y. EL DEBER DE MANTEllER 

A LA FAMILIA. 

Para todas las entrevistadas el hombre es a quien debe correD

ponder el 11 mantcncr 11 , e~ decir trelb~j~r por la fa~ilia. 

En el caso de la cujer, si sale u trnbujar, lo hace en princi-

pio para ayudar al maride, pero no para coap>;!tir. La nuj cr 

no aspira a realizarse en un t1·abajo, aino que 6sto es impuesto 

por la necosi<lnd oconó~icu. 

La c11lt.ura hn 1:1nrcado que ln diferencia. natural de hombres 

y mujerec c-n el orden de 111 potencia física, se retraduzca 

a cualquier otro á.nbito (Ferro. 11., p. 67). 

La mujer se de cuenta que su trabajo real o potencial, aunque 

que no puedo tener las condiciones f~vorable~ p~r~ ~articipar 

con igunldnd en el t1ercado de trabajo, rues los hijos ocupan 

un lugar pricordinl. 
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CUADRO No. 1 5 

EXPECTATIVAS DE LAS ENTREVISTADAS DEL ROL 
PRESCRITO MASCULINO DE ESPOSO 

1 .- ES EL APOYO HAS GRANDE DE UNA MUJER 

2.- ES EL APOYO MORAL DE UUA MUJER 

3.- ES EL APOYO ECONOHICO DE UNA MUJSR 

Para las 8ntrevlatadns o.1 h(it:brc ca valioso de~de el punto 

de vista econ6~lco y oocial. Econ6cico porque es el que de~~ 

nenten.er a la nujcr, ~ la .f'u<rril:i.r.::., y ovrw.l porque solucic.na 

los problenas d0 J~ fnQilin. El es quien conocD, sebe y ent!ca 

de ~uchas cosas. 

Le mujer se concib~ co::io coriplc:r:entariu, a J.a voz que cspe:r-a 

que el ho!:ib.ce la conp~er.H:!I:te. 

sabn llincotipl~ta. 11 sola, y por 

faltante, se ha:::c ncr.ei:nria ol 

sujotu u obedecerle. 

Tal pa:rece que ln 

tanto p.~tra. abtenor 

hornbr~; dependo ~" 

mujer so 

la parte 

" y se -~ 

La pre:;ent'!i.:: ;.1u:.;culina (!S Ol1tonces indispc.-nsable, aunque no 

proporcione lu felicidad, porque resulta conveniento social 

o sexunlmcnte. 
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CUADRO !lo. 16 

EXPECTATIVAS DE LAS ENTREVISTAS DEL ROL 
PRESCRITO MASCULINO DE PADRE 

1 .- ES LA BASE M02AL D~ UITA FAMILIA 

2.- ES QUIEU PROTEGE A LOS HIJOS 

3.- ES QUIEN CUIDA Y HACE RESPETAR A LA FAMILIA 

El hombro es adrniruclo por t.t:rl'..:r le..s i'uncicn<.;::; de prot<.:Ger, 

ser base moral y quien dn statuo n unn famj_lia. 

El padre en vivido por la mujer y los hijos, como el qua rapre-

snntn el coi~tacto con el r.iunci.o externo. El que en:'renta las 

dif'icultader; o:on el ÚDbito públ5.co, quien corrige y dice la. 

últjr!:a ~A.labr11. 

Por baso rnornl se dr:be er.tcnde·1~ el hücho de poder sanciona!" 

luo conductan neGat.ivus de.5viadrrs ác los hijoG; proteger, 

cmo reprir.!ir conductas de independencia o rebeldía de los 

hijr;::;; y, p::>r hacer respetar a una fanilin, el !Tiostrer a la. 

sociedad que el varón 

für.illiz:.., 

Ur.u i'c.milir:. 3in la presencia de un hor.ibro no es una farr,iliu 

Se piensa que no tiene una guía ni soporte social. 

Mucho menos ropres1o::nLación social o stiltU:J ante lo. ::;ociodud. 

Unn madre soltera o viucla, por ol hecho de ser oadra la enoblo

ce, pero una mujer sin marido es blanco de desconfianzas y 

rechazo. 
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CUADRO !lo. 17 

TERMINOS CONNOTATIVOS DE VALORACIOR POSITIVA O NEGATIVA 
DE LAS ENTREVISTADAS EN CUANTO AL ROL DESEHPEnADO 

DE AMA DE CASA. 

VALDRACIOH POSITIVA VALORACIOH NEGATIVA 

1.- SATISFBCH.4S (11) ABURRIDAS/CANSADhS (9) 

La mayoría dijo que les 5ustnba realizar sus quehncores don4s

't.icos, que lo preferían a trabajar y de:.Jcuidar su cesa,. los 

hijos y al esposo. 

Laa que cxpresn1·on estar aburridas y cansadas, dice11 que porque 

len ocupa ln mn;¡cr po.rte del día llev~rlas a cabo, :l esto 

los impide dedicarse a otras actividades. 

Las onc~ ~ntrevistadas que valoraron positivanente 3U rol 

de ama de casa reciben cooperación de sus r:1aridos en algur.as 

tareas, o bien de parte de alg~n pariente o familiar fccenino. 

La división sexual· del t::rnbR.j0 G.l .1i..f'tirenciar los .J.tributo::i 

y c~~hcidade3 entro hocbres y mujeres, a~ ~n valor diferencial 

a leG f~nclones mnsculinas en detrimento de las fe~eninas. 

Cata.log.ndas como de. menor valor por no producir ninguna ganancia 

econ6~icn, (aparentemente) puea, el trabajo dom~stico represen

ta una ganancia que el capital se nhor:ca, ya que el obrero 

s~ m:int1'6nc de ello. La mujer ospo~n, guisa, lava, plancha, 

limpia, etc. y con ello el obrero se repone, mantiene y reprodu

ce sus efectivos (hijos) que son la fuerzo. potencial en el 

mercado de trabajo (De Barbieri, 1984). 
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CUADRO 1;0. 1 8 

TERMIHOS CONNOTATIVOS DE VALORACIOH POSITIVA O NETATIVA 
DE LAS EUTREVISTADAS EH CUANTO AL ROL 

DESEMPEAADO DE ESPOSA. 

VALORACIOH POSITIVA 

1.- SATISFECHA (9) 

VALORACION 11EGATlVA 

IllSATISFECHA (11) 
DISGUSTADA (11) 

DECEPCIONADA (3) 

Las valoraciones negativas superen a la positiv~. 

refl9jnn a travlJ de au valornci6n negativa cu i:1oatisfacci6n 

como espone.s 1 que expr&5an que sus rnlaciones dü pare,ic. no 

son lo que cllnc e.speraban que fuern. Tienen la ::::cnsación 

de que el trato que les du ol espose es inju3t.il'icado, pue.e 

ellas se autocvaluan favorablem~nte cc~o o~posn:::: yu que ollas 

cumplen con lo que sus rol les Frescribe. 

Los valori=s no:.:.·alen, co:io la con.fi<w:!a, la fidelidad, el amor, 

el apoyo r.iutuo y lu sol.i.daridE!d con lo principal pura que 

la r~laci6n faciliar ~e canten[a sin discordias. 

Con la vr.:.lornc:.ón nc&ativu de los esposo::, están at"'.~l't~;:i·cr..é:-=i 

intencionA."l mal e!1crr:::ii!1C.d2..;; par u logrer el 

blon~ster ruciliur. 3 us maridos el que éstos 

no a~uoan sus roles cor.io del>en, que truten de ejercer los 

derechos con autoritari3r.:o y que no cumplan con cus respectivas 

obligaciones. 

La relación de poder ce ciXpresa.n en la familia. El dominio 

físico, psicológico y rnateral se hace presente en la familia 

obrera. 



86 

CUADRO llo. 19 

TERNINOS CONNOTATIVpS DE VALORACION POSITIVA O 
NEGATIVA DE LAS ENTREVISTAS EN CUARTO AL 

ROL DESEMPERADO DE HADRE 

VALDR4CION POSITIVA VALORACIOR NEGATIVA 

1.- REALIZADA/FELIZ (18) (1) 

La cnyorín dijo que al ser cadres se realizar6n como muje1·es. 

Es sl rol ~UQ ~{s :Qli~cs l~~ hace¡ es cumplir con s11 destino 

fomenlno. 

Sólo u:-ie m::!.dre Uo ciclo vital adulto como 47 aiios de edad 

dijo quo e] ser !!ladro le trae mortifienciones. En ~.u C'l!:o, 

ya tiene hijos e hi,ia~ mayores de 18 afies, ca:::ados algunos, 

le preocupan po= su situaci6n acon6mica. 

A trnvés rle Jos hijo,:, la riujer puedo obtener venta.ja3. La 

norma idcolo~;icosocial •~::: qi.:~ la nuje= sea madre, ya que su 

valo1· sstá puesto en ~u produc~ividad, aituaci6n que la coloca 

en un status de privilegio. A partir de entonces toda ::;u 

vidn va a e:::tP.r ·1 i[".d:'.. :! .::.:. :'i..üclún üe madre (Ver cundro No. 

23 y ;uf). 

J,.,os esqueon.s Jociocul+...urales de lo que debe sor fE:menino y 

masculino, introyectadas intrapsíquicamente, provocan que ne.da 

cambie. Inconscientemente la catornidad es el reflejo de 

la feme11idad, la hcrnb1·ía ja~áo scrl medj.da con el misno par&me

tro. Una mujer sin hijos es media mujer. Un hombre es hombre 

con hijos o oin hijos. 
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CUADRO No. 20 

TERMINOS CONNOTATIVOS DE VALORACION POSITIVA 
O NEGATIVA DE LAS ENTREVISTADAS EH CUANTO 

AL ROL DESEM?~ílADO COMO ESPOSO 

VALORACION POSITIVA VALORACION NEGATIVA 

1. - IiESPOllSABLE \ 19) IRRESPOUSABLE (1) 

La mB-yoríu de las entr:3vistadas Eeñolnron quu r,us f.laridos 
son buenos µrovGedorus, que sier.ipre les ent.rer,a su r.iarido 
el gasto puntual~ente. 

S6lo u11 c~tio ruencicnb que su esyooo no l~ mantenía coco debía 
de ser, porque no tenía. •3Rpleo por el oomcnto. !!a.b:.a nielo 
trabajtidor do plnnt.~J. pero lü. :;crdió por b(!búdor. !'~lJa dijo 
que como tenín a tres hijo::> que ~cntcncr, debía vender co~ida 
preparada en slt c~sa y dedicarse ~ la p~ostituoi6n. 

Para todas ln.s cntrevi.slrrdr:s, es ju~1tifjc1:1hJ.F:' fJ. 1Je el m~rido 
tome parte de su ::;ucldo pc..r:!. la: cue.stioncs pe1·sono.2.e2 do 
61. Esns cue~tioncs son el ir a beber co11 los aruiron o gactar
lo con mujerc~ u la cant::ínn. o P.lsnD'"! rru·:'~:de c~o ;'l<:.?:t::... 

A trnv6s de ln vulornci6n de cctc 1·01 Je puedu ver que cxictc 
1¡n alto ÍndiL'fJ de ulcohoi:Csr;;o c:"1 li1 población, P'J.é.:.i las Mismas 
entro\istudac platican dn ot1·os cuooa parecido~ a los suyos. 

La internali::ación de lo:: roles J. truvé::; de 1::. uocio.lización 
oriG,inu conflictos. Cu:..tndo faJlu la socinli.~r..ción o no :JOn 

claras .,lns pr:~cri_¡::'.c~~n_es del rol, pur.;deu p!·ovocar que no 
:Ja ~u~~~a11 1 v uier1 uaoiao n una fnlJ~ 0n l~ correcci6n o ~:an
ci6n de las UG3Vi3cioncs. 

Por otra pu.~tc, lo. r::uje::- c::tribuye la::; conductao desviadas 
de loD roles r:incculinos, o. que la nnturt..le:za del ·hombre es 
nsí, sin tener que: preocuparse total1Jente por a.púrentar que 
es <Jl hombre tiodelo. Le. nujer on cambio sí. Ella no debe 
tomar, ni ~alir Dala a la c~Jle, ni hab0r tenido pa~ado algu110. 
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CUADRO No. 21 

TERMINOS CONNOTATIVOS DE VALORACION POSirIVA 
O NEGATIVA DE LASENTREVIS'i'ADAS EN CUANrO 

AL ROL DESEMPERADO COMO ESfOSO 

VALORACION POSITIVA VALORACION NEGATIVA 

1. - COMPRENSIVO ( 13) DESCOl1SIDERADO (?) 

2.- CARillOSO ( 13) AUTORITARIO ( 7) 

J.- A TE!ITO ( 13) BEBEDOR ( 18) 

CELOSO ( 4) 

La mayoría re>.cor1o~il'l'!"Cl!1 -J~10 :~u:: r::.r.r.ido;,; s0n bt:beci.o:·r:.o. Alcunoi::. 
tom!l.n cada fin de .s0rnnn~, otro~ C!ide l:ies. Focas dijo:•ron que 

-sus nuridos gastan par~e considernble del GnDto 1 pcr la [e~cral 
menos del 40% 1 se~fin lns ni3na: c8posua. 

Las qu<? ~alificaron e. cus e2po.sDs po.'."litivat:is!1tc ;~ que lle.van 
en todoc los scnti'.ios ur:u but?na r11lnción Mo.trir: 1)1tinl non 8 
cacos ~nica~antc. Ci11co reotantes de loo 13 soh btenon e~posos 
pero no hucnos padrea o proveedores. 

La V!:lJo::¡ación pO.'.:.l~l.\'ti l'C:fleja secún llUl:Gtros i!1r.licndorcc, 
que la mujer viv~ su reJnci6n con la sansaci6n do que 110 existe 
autoritarisr.io que ejcr-:3. el r:::i:-ido :::;obro clln, y que perciba. 
caco algo u enfrontar, rechnznr e ca~biar. 

La valoro.ci6n neco.tivn. refleja 0n car.il>:i.o que si vive ccn l!i 
sencación de que su pnreje. ejerce r::l autorj . .: ... nri3::JO o poder 
sobre ella y que percibe co~o algo a rccha~ar y enf ·e11tar. 

En ocaniones, 1ft t:uj~r ce CO!l,'3Ciente de lo qU•.:! viv~~ p13:ro 
no del porqu¿,, y "'::3"'J l~ liz:itb. ptira pla.ntr..:arc~ <.lternativas 
de acc1on diferentes a la de tener que soporta:, actuando 
irreflexivamente, cerrundo toda posibilidad de <lie.logv.r con 
el narido por tratar d~ reivindicar GUs derechos. 



89 

CU,\DRO No. 22 

TERMINOS CONNOTATIVOS DE VALORACIOR POSITIVA 

O NEGATIVA DE LAS ENTREVISTADAS EN CUANTO 

AL ROL DESEMPERADO COMO PADRE 

VALORACION POSITIVA 

1.- RESPONSABLE 

2,- PROTECTOR 

( 17) 

(nl 

3,.. PLATICA GO.~ :::u¡: HIJOS ( 1 2) 

VALORACION NEGATIVA 

INDJ'S'EHENTE 

AGRESIVO 

MAL E.TEMPLO 

(7) 

( 7) 

(7) 

12 entrevistadas calificaron u su::; naridos coco buenos padres 

con las sjcuiente::; cu11lidndf3.,"1: 30n r(•-::ions.,.b.L0:1 1 .::t: pro:;ocupan 

por que n sus hijon nada les fulte, catcrial j afecti~acente; 

le dan con:::~jos a los hijcs de nnbo::: sexos; cuidnn de les 

pequefios, los bi::.iiun, le::! -Je.n de concr y .saca a puc0n.r. En 

car:ib.io 1 las que cnl.ifico.ron de for;~,n ne[;r..tl\•a a sus tiaridos 

les atribuyen sar i11tllf~rc11taa y poco carifiosos con ~us hijos 

(as); no est6n nl tn11to de su3 ncccold~deG afectivns 1 de calud, 

de CdUCUci611 G~Cú}~r 1 los reenfian y laa pecan jnjustificadamcn

te, 9.dcr:ác de ser un nal cje:1plo nl lle&nr torcad,)s u ultas 

horno do la noche. 

El hombre vive elcjndo de los nc0ntecir:icntos internos de 

su fn.cilia, tro.tü. de cumplir con :::u rol i1~n11n~+.0 .-]n t'?::~:

qut> conpetir a.i''J.c::~~, en 01 :....:,biLo pÚDlic-:,, por ganu2·ce el 

sustento de su fumilia, esto hace casi ir::posible percatarse 

de su presencia. Ausente caGi sierapr0, el padre es temido, 

respetado, pero no querido. 



1. -

2.-

3. -

4.-

5. -

6.-
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CUADRO !!o. 23 

TIPO DE.PROYECTOS DE VIDA DE LAS ENTREVISTADAS 

EH CUANTO A SI MISMAS 

IRSE A RADICAR A OTRO LUGAR 6 

SEGUIR e 01rn ESTAJI COJI su RELACIOJI 

SEGUIR ESTUDildiDO 4 

A PRE!!DER Uli OFICIO 3 

TE!IER OTRO HIJO 

TRABAJAR 

Algu11ao se quiere ir a radicar n otroB Estadcs de la Repjblica, 

para tener r.i{1s op~iones de r;¡eJora.r su niV$l do vida; otras 

continuar suc ¡~,; t..udion que dc-Je.rr.in sin ternin:!r al casarse .. 

Desean aprender el oficio de corto y confecci6c y poder ayudar 

con los gustoo de ln casa; ~na ecpera sstar ocbarnz&da porque 

nu esposo lo exig'2 o Lr<i hijo sin e::;pt;!rar ná:: tiet1po; y cinco 

esperan continuar su reluci6n c~trirnon~al tal cono esta. 

Las wujerss tl-:nen proyecto:.;. personnle[; en función <le r;.us 

roles de ".!Gposf.!. y !'.ladre. LEt: ne:cesiduden econó::'li(!ü.a oblican 

u posponor Jos int01·uccs que no vayan encuminado3 al bienestar 

de toda la far:iilia 1 por un lado, y por otro, correcponder 

edqu~:-:'..dc-,:: en .su ".i.~01 de esposa. La mujQl"' está definida ~ono 

esposa y madre (Ferro, H., p. 1JO). 



1 ·-
2 .-

J.-

4.-
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CUADRO No. 24 
TIPOS DE PROYECTOS EN CUANTO A SUS HIJOS Y 

ESPOSO DE LAS ENTREVISTADAS 

SEGUIR COMO HASTA AHORA CON SUS l1ARIDOS 
DESEAN QUE SUS HIJOS STGAN ESTUDIANDO PARA 
QUE SEAN ALGUIEU EL ~IA DC MAílAUA 
ESPERAR QUE SUS ESPOSOS CAMBIEN POR SI SO -
LOS COK EL TIEMPO 
DEJAR A SU ESPOSO, TBRl~INAR DE ESTUDIAR Y -
TRABAJAR 

5.- QUE JU~ HlJAS TRAEAJ:!I O SE CASEll CON AL 
GUIEN QUE LES COJJVElIGA 

19 

17 

4 

tlay quien·:>;; 1iiJ•::::0n Y._Uu1·e=- zecuir con su relación corno hasta 
aliara, t~cbi~n so encuc11tran otras in8ati~fecha3 cono e5ncsas. 
Dese.?. r;obrollovar ]_a rejación pcr el bi:;nectar propio. y de 
los hijo~, prc.fi<."!ren \.!SO e. enl::.·entur un conflicto abierto, 
que p11cdc re~rnJ.tar t:.:n sep3.r.'lc:;.on. Están ccnccientes :~ue s:.. 
nus t1a1·idos no ~on pi.';rfe.ctos ul r.tc::.os tienen defectos ouo 
pueden peGaroe por alto, sicrapre y cuando raa11te11ca y sntisf~ga 
las nec~sld~dc~ de la fn~iliu en ln ~edida de uus poGibilida
dc. 

En est,r,'.! =·~C't.01· {!Of.10 r:1encior.a re Earbieri (19B/,) ~xiute r.ienos 
fantasía con rcr.;per..:to ul o.nor, u la unión r.iat!·imoni:::.l. F'o 
~nper[J.n ln llccada del principie az.ul, p(.ro ;;3_ la actitud 
rceponst:ble del honbrc, cu apoyo y fiaeli~ad, sin n~lo~ tratos. 

Cuando no exiatc 11rnonía, li:t G8p:irucién se !}~ce nccc.sa.r:iu 
sobretodo cuando no hay l1ijoJ da por n0dio y ·s~ tiene juventud. 
Tal Cfi el cuso de una r,ntrevtsta<lu ~ 1:''" ;.::'...·-l1d1 úe,lt:!r e su 
compañcrc ~ t.1~1·:'!~ :--;:-_::-- ~-.;: esi:.udlr1r y 
depcnJicnte da ~l y Ü~ SU ~UúílTOt en~ 

t :- ~. !: ~ j <ii· i _pi:i.r !l 
2- :>.. :;, -..:..: vi\ •J n. 

no 

En loa hijoa se tienen puestau todas las ecporanzas y anhelos 
qU'J. ella::J no pudioron r00.lizr:.r. Los h3..jos lü 30!1 neceGaric:s, 
el hijo/le. hijn le. colocan en c-1 lugar d0 poder supuesto. 
Ella existe por y parn ollas, ~u sor es parte de ellos. 
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RESULTADOS 

En cuanto a los resultados se puede decir que se 

alcanzaron los siguientes objetivos: 

1) Conocer cuáles sen J.a~ cxpectc ti vas de las entrevistadas 

de los roles fe~Gninos y oasculinos prescritoz. 

Para este grupo de entrevista<l~s, la oujer tiene 

una serie de ol;ligacione.a. Cooo l!lUjer se co!lcibe en función 

de tres roles: 

AMA DE CASA, ESPOSA I HADRE. 

Como at!n de casa, esposa y madre se ccncibe COii!O 

alguien que tiene el a .. 1'.:>er de 11 scrvir 11 o "dr!r 11 un servicio. 

Servicio nl csr.10so y J.ucr;o a ,los hijo.'3. 

administrar el din•2ro qut~ el marido le entrega pri.ra que 

ella lo utilice cr. la rc:;i::.·oducción do lof:; bienes do con:>11r¡r:i 1 

que perr.ii t(' .,, .... ·:e:; 1· !.:' J.>roduei1· y tian tener 

de la fanilin, loe hijos, ~ue re9resentan la ft1er~a da trabajo 

potencial en ol ~::cree.do laborfal y al misr'.lo e.::i¡.;or;o, reponer 

sus fuerzas. 

El !1onbre, en todos los casos, representa para ellas 

al apoyo indispensable de toda mujer, aliuian de quien depen-
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der, principalmente, desde el punto de vista e~onórnico, ya 

que os el varón quien percibe tiejor remuneración económica. 

(De Barbiari, 1984). 

Cor.:zo esposas, se autoperciben con la nor~a de 

"cucplir'' con el esposo, satisfacerlo oexualmonte y sobrellevar 

sus defectos. 

Al hcmbr8 lo perciben co;Jo alguién que tacbién debo 

compartir los r.Jismos val.ores r.iorales con la mujer: el amor, 

la fidulidRd, el ~poye autuo, la ~uu1vrensi6n, cte. Pero 

tai'.lbión entienden que por ln t:i::i::ia 11 nnturalezn" C.el ho1Jbre, 

él debo Ger fue?:te, agrenivo indcpendii:!nto, al contrario 

de ellas, dcpcndi9ntcs, sumicrrs; soportQn una doble moral 

{permitir que su :n.arido tenGa mujeres, beb.'.1 alcohol, salge. 

con los aaigos) pero sin lJogur n faltarlc, recpetnrlo, dnndose 

a respetar no haciendo lo misr.io, yn que adeoús la sociodo.d 

lo repruc"tm. 

le tene. Ti~ne m~o fuerza 

físic~ y cap~cidhtl ~nr·u ~ntender mucha nAs cosas que 12 oujer. 

Lo que en cierta forma es una subestimación de si m1smus con 

respecto n los atributos femEJninou y una sob1·ovalo:.~ación de 

lo~ atributoH masculinos. (Ln~as, !!., 1986). 

La rnujor se nutovaloro. favorablemente en el único 
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rol que le de mas satisfacci6n, en el papel de cadre. Siendo 

madre puede deseEir y vivir a través de los hi,ios lo que ella 

no pudo. Corno madre, expt:rir.icnta su poder sobre los hijos 

y en parte sobre el esposo, a quien chantajea o trata de raan9-

jar (Ferro, JI., 1992). 

El ho~bro ce pcrcibE por lo ffOn~r~l 001~0 el individuo 

que S".! vivo en la ·1ida ·públicu, por tanto oc:ipa Gtatus de 

por eso se le nb.:ouclve de ::io .ser un padre nodelo. J_,a r.1ujer 

eu cambio, 11 .sÓlo .:>e ocup.'J. do ad;!Ji!1istr.3.~ y gastar 11 lo que 

el ~arldo gana trnbnjanJo. En consecuenc!a la ~ujer no prorluce 

un valor cconór,ico (d!r.ero), pero tiene el grn.n mérito de 

"cuidar velo..rn lo.-:; int2r.::ses del ;:ial'i<lo 1 de la fu:.'lilio, 

de los hijoJ. Su valor radica en su !
1 productividnd 11 biol6gica; 

su capacidad do concebir y con ello do quo el mn.rido pueda. 

heredar su9 bienos. 

!.:a.: cr.'t.!"c':.•i::t.::d=:.~ c.:;:.i:;~r. qt:.e el hcr..br~ y la mujer 

son o:encntos COI'lplorJentarios, plantcn~rlo que la mujer, escen

cial~ente, no puede vivir independiente con respecto al ]tocbre 

v~r6n es indi.:;pcn.::<J.Ll1: ~(;¡,¡'a 1:iu1it..~n'dr, procrear y hasta 

necesario para adqui~ir valor. Una nujer sola no es respetada. 

Una nujer sin l1ijos no es nujer 11 conplcta:1 • 

Ln internalizaci6n del conjunto de las prescripciones 
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y normas de los comportamientos y sentimientos adecuados i~;6n 

el sexo o lo 11 propio fenenino 1
' y 11 lo proplo nascullno 11

1 durante 

la socialización difeJ1encjal de <::.nbos se:~c.G (Lal'll?.3 1 J~., 19::,(.,) 

y la construcción socioculturc.l e icleolór;.ic<!, de le. di\'iGiÓn 

se:.~ual del trabajo (i·!h.itchea.d, 19E'O cit.ccto -:n i'o.rada, A 199~) 

que dcternina. cierins cX?ect<:1tivus, ideas y 8!'cr:!1ci::-is ,~._, quo 

existen atributo::; y C<J.?ncidnctcs dJ:'c:-E:nt0::; e:nL~e hombres y 

mujeres, provoque q11c oujer~n y hn~brc~ co ~erciban en t&r~~nos 

vn.lor!'J.tivo::::: díft.::ren .... cs~ 0n 111 que ol st2.tus l.'le.scul.!.t:o sea 

supravnlorado en dstri~cnto ~Jl ~t~tu~ fe~enino. 

2) Conocer cuál es ln •1aloració11 cecial f~r:ienina {:positiva 

o ne&ativ!J.) do las cntrcvintacJus de los roles fcr.ioninoo 

y masculinos desempcfiados por umbos sexoo: 

Las cntrevintadn3 dieron una valoraci6n positiva 

a su rol do r.iadrc. Lo qua nit;nifica que De sienten agusto, 

satisfechas y con la censución d8 que están cunpliendo con 

las obligacio11cs o prescrip~i0"?: ~:r:~~~lvus ae su statuc. 

El rol que npn.ri:.cjÓ en segundo luc:ar, segl:n la fre

cuencia de mu.ieres qt:e dieron una valoración µo.sitíva, en 

el rol de ama da CH~n. y~ ~uu le mayoriu aunque están conncien

tes de que: las lubor..:c doz.1€sticas son rutinuria.n y penadas 

a veces, que ir.Jpiden que se dcdiquS!n r.i5.s a sí r.iisnas, lo µrefie

ren a tener que descuidar su cusa, su esposo y a su~ h5jos. 
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El rol que fue valorado negativacente por l~ ~ayo~!e 

de las entrevistad<:~;:; fuiJ el de G3por.;a, atribuyendo rasgos 

de personalidad desfavorables a sus rcpcctlvos maridos, talos 

como: celono, autoritario, bebedor 1 decconsidcrado, mnl ejo!!l

plo, agre.3ivo, irresponGnble. Siendo solat~nte UTJEVZ entrevis-

t.adas las qu¿) vulorar-r_.1!1 po:iti·.ran(~nLe a GU e!::-:poso: cri.ri1ioso, 

co~prensivo, raspo1J3nble, buen p~drc. 

Las 0~tr=vi=t~duH usaren mas ítens de connotaciG11 

neg9tiva qua positiva para valora~ a sus ma~i~os, lo que indica 

qu~ la~ nujc:~'"'C-J \'i.ven ~u relación conyu¿,al con la f>ensación 

de in~atisfacción y perciben a su ·pareja como nl~uien u quien 

enfrentar o rechazar. 

La percepción de que el var6~ ejarca injuDtificudan~n

tc el auto1·itarismo y ln fusrta físicn coco unu for~a de con

trol sobrG BUs vidas provoca c¡ue nufrnn unu 8.Utce\·<J.lunciÓ!1 

o autoesti~I'.'.. "'i1J.jn. !'..sto se :t'':fleja en el ti!.JO de proyecten 

de vida, en les qui:: e.en notorios aquello8 quo se r-ef'lercn 

princio:].}T:'l<>tJt"' ~ 1::....: 11ijos, y si se ref~c:-r.:::1 .J. ..::llas, lo hac~ 

La vcloracitSn :::::ocial ferienina, surgida do la conñi

c!6n de ~ubo~~ln~ci6?1, denota que est~ en juego unn impllcuci6n 

sentimental y co¿nitiva o ideol6gica (ideas, creer1cias y cono

cimientoo); asi co~o u11 conjunto de valores Morales y con~orta-
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misntos tradicionales, que ubienn a la mu,Jer en una relación 

de desventaja o desigualdad social n11te el hornbre. 

Dic~a valoración se ap~ya en la ictentificaci6n e 

introy'3cción dü :rasgos y D.tribut'.Jc que son cateb0rizarlos ciG 

manera que algunos de nllo.s, al ser oob:-ocsti!'lfa(l.vs poaitivo. 

o negativa.mente, den lu¡.;ar u la a<lquisición ele J.a ir1.éntii:lg0. 

personal, como V2.r6n o nu.l.or, Du~no(a) o r.ia).o(a), 11 dece!lte 11 , 

11 cariñosa 11 , etc. 

La valorac:i.Ó11 fcncnina do:: la.s cntz;C./iBteda.:> rlen.:ita 

que lae rel'lciones de pR.rejo. en la I'.laJ·oríu. de los C!l.SO!:' Gun 

con!'lictivas, po;•i.;_uo ::;e :.iercato.n de L.t•e IJUB ~a:cido3 110 n::u!:J.C!l 

las obligac:.onee q_uc le~ coi·re:::;;onde de ucuerc1c w. su~ roloD 

de que este ,:;rur·o de n1n·ido3 .son buc:no.s !J~~ov .. ;¡¿.<lo~·c3, di::·hiclo 

a la internali:.-..1.icbu, ~.dP.ntificació:-1 J ~l'OJOcci6n ele la BXpec

tativa tradicior..G.l de qn& ,)1 ho\'l·ore puede me.n:.en!)l' .J. 19. oujer 

~ara honb~cs y nuj&res. 

En ost.e grupo la. atribución rle Jns· cntrovi_st.'lr.nc 

se be.sü en t:l h~cho de .:¡uo :::.:in caus9.s .intríris0c!l.s o inter!l;l3 

las que generan el confl.:!.cto ~n st:s r•3la.cio~·1:: / no tanto 

al factor f;Xterno de su situa.ciln econÓi!lic.:i.¡ nu'l.}UC .si son 
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conscientes r1e que la situación econÓ:!li.ca es un ele"le'r\to que 

impide en una relacibn natri~onial in3atisfactorin, ;orte~ 

independizarse, ~1uBr1atJdo cor·io D!-1c.ión el :ioot.:a:- una actit,u~ 

de confo:r-oic1.a.d ."'3i;;ulur1a, .::iue va. en un cont-1.nu0 ilc act.:.tuclca 

de obe<llenci~ J l'ebel~fg, 

Por otro lada, l&s .:i.n"t.el'iorez i-:ro_rloi:iiciones as!. cono 

las caractorfsticas socioacon6u1~~d J so~ioda~o 6rgfic~E qe 

parecen a lor, oln,•.:n~.<los 1;oi• De B.l:i·1i'2rl (113.~) i:;>!J :::1 ost• .. diu 

c::in mujeres del sector obre1·0 en el D.?. (·~-e.e tabla3 Ho.s. 

J,5,7,8,9 y JO). Así corJc co11 :r-es;_;ecto e. la;:: e~:~~ctati,,as' 

de ~í ~Lsrnan en los roles fe~enl~os ~roc~~itoo J <le:~o~~efierioo 

(ver c11ac1ro3 ,iro;-;. 11 a J.c. ;;:4). 
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!:.!HITACIONES Y SUGERENCIAS 

La experiencia logrda a partir del presente estudio 

nos prmit~ sugerir: 

Ef~ctuar en estudios posteriores entrevistados 

a profundidad individualiz~da~ varias veces a una misma persa-

na, así como cr.-nsiderur tomar en cuent11. el varón cónyuge 

para tc:r..cr una vis5.ón rJG.O cor.ipletll. del tipo de interacción 

e influencia do la identldud de 56nero en la relaci6n da pare-

ja." 

0onsiderar ol estudio de aspsctoc importantes 

como las premisas sociocultureles, para descubrir los valores, 

principios normativos 

que se·estudic. 

guías de conducta del grupo étnico 

Aplicar oGro tipo de instrumentos Cor:lo cuestiona

rios, cocalús dG actitud y pruebas de pe:rson~lid~d, p.:.r:i. co110-

ccr la per:3onalidad a nivel clínico o con.s ... :r.uctos subjetivos 

a nivel i11con3ciente de ambos sexos implicados en la relaci6n. 

Utilizar alc11n n•1o:trco le forma que se abarque 

a una población mhs extensa del ::unicipio para profundizar 

en las categorías y variables ~ausalcs implicadas en la detoc-
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ción de problCm~s conyugales como factor que predispone la 

desintegraci6n familiar. 

Una de lns li~itacioos en este estudio fuo ln pequ~da 

cantidad considerada pa.ru conformar la. muestra :t el i10 h3.ber 

realizado en~revistas ccntiLUa~ indivi<lunlizudas a ambos sexos, 

lo quo impidió generalizar los resultados. 
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COllCLUSIOl!ES 

De acuerdo al análisis de los resultados se puede 

cor1cluir que nuestro instrumento pudo captar la implicación 

sentimental, er.:ocional y cot;ní ti vu de l~ s entre vi ste.tlas, en 

cuanto a su papcil fnm0nino, en funci6n de los roles maocl111nos 

de su cónyuge. 

A truv4.n de 1:~:.; catcgo:cías de análisis de la valora.-

ción social f~::iC::nina dC:: lon roles fGt:1enj nos y msculinos pres

critos y desempefiados so pudo conocer ln forua en que GC auto

perciben y aut.ovalora.n y la nane:r11 en que i!'lfl\1yc en ::;u rela

oión co1~yugal. 

D<;ducir que, sí lns entreviste.das onur~ciaron en la 

mayoría de lof; car;,•)S estar de acuerdo con las expectativas 

de los roles presc1·itcs fer:ieninon y r.i.a8culinos, re;;nJ t:-.ndo 

la valoración posit:iv" ~-. au dc:.;emp'.!:'!o Ja sn rol d€> ::::dl'rJ 1 

se CO:Jprucbn Jo qnn ·;~~1:.,In (1975) y Eichenbum y Orback c·19a2) 

concuerden, do quG- la r.iujcr hn ap!·cmdido qu•~ ::;e vivo en una 

soci':!d::i.d que :.iob.re'/illorc. el r,;(ttri¡;;onio y que ln !'"".tc::nldad 1 

en Jetrimento (',,.. 1:: }'.><u·1,icip:1ció:1 c::n otrn:-; c.c:f~;l'ús socit.les, 

es una fune:lÜn ;-,ob1-<.!.stinc..da por la sccif.;'(~faC.. T.:u:ihi•Sn que en 

est,e r;rl..ipo :s;(:; r:i::i.ntiet:e la diviaón sc.>~uo.l del trabajo trudicio

nal, con flexibilidad en pocos casos, por parte de los maridos. 
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Y es precisamente por su rol de madres que ellas 

deciden enfrentar al marido, soportando las ~mbivalencias 

a las que se !lometen los horubreG y mujerea en lo cotidiano: 

Dentimientos de ar:Jol"' 1 cariño y col':lprensión, junto con creen-

cias de desigua1dad i?1.feric1·idnd fenen5 na; !l.CÍ co::io de la 

presencia de poder cj ere i.do por L'l vurón y la inr.a tisfaccj_Ón 

por pa1~te de la mujer cu guien rcc.:i.e dicho poder 1 manifestado 

a trav6s de la valoraci6n neeativu de los roles de CU6 maridos. 

Pot' t.:i.nto, ~..i. h[lY u.11a Váloración negativa de su rol, 

es qu~ exir::te un conflic-:o, en el qU(! la atribución social, 

aplicada a ln r~laci6n de conflicto de pareja, disoluci6n 

o prevención ayuda ;1 1-cflcxionnr c:ob1·u las c&Usl'.ri de quién 

hahecho qué y por qué. Incllnürs1) n con(!Antrr.troe o bten en 

lo.:; ra.st;o3 ciG pc:rsona.lidad d(!l cor:ipañE1ro o a los factores 

relE\cionadoo con la situación (Jioscovici, 1975), en esto caso 

en los rasgos maaculinos de la personalidad do sus maridos. 

~J ::cch;;.. Je que pocas r1ujcre~ cllt-;ran una valoración 

posit,ivu da 1uG role.s maEculinoe dB' GUa LHtridos, denota que 

rio pt:rciben tener conflictot:. abierto::; cein ;:;u~ cspooos, debido 

a que en dichas relaciones an presenta una pluralidRrl ~~ nor~a3 

o juicl0;.;. en G.l:ibo:.: ~oxoc, l:i trn.v6~ di} 111 nor:.~:i.li~ac...:ión o for

rnulnci6n y aceptuci6n de compromisos (norcn de jucio u opini6n 

aceptnbles parn tcd0n). Se muestrn que existe el -=stilo de 
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comportaraiento de la equidad, quP. expresa una preocupación 

por tener en cuenta la po::;turu del otro. (Moscovici, 1982). 

En cambio, la r.:iayorÍ<! de r::uj~res que dieron unn valo

rac:ión ncg.a.tiva de sus !'Jr-o.ridos en el rol de c~poso, denota 

que los conflictos conyu~aleo :'.3e dobcn a la actitud o entilo 

de comportanicnt.o rígido -en hombreo y mu,1G:r-e.s- do!"ldc existo 

una negntivn ~ aceptar un eo~proniso a h11ccr conccsioe~ 

y de una voluntad de inponE":r el ;:ropio punto de v:i.r.ta a toda 

costa, debido a l<! interr.nlizaC'.iÓn do c1·cr·nci'l:J, cpi!1iO!H':..: 

y ~alares dtfcrent~:J, ene ste cuso, ent:ca T:1ujera[; y hombre::. 

Dicho ec1.ilo de conport~~l0~tu ~e <lu co~o re~ultado del senti·

mient" dn in~rn.t.icf'acción o inc:on1'ormiriad, que <Jn Jn.s entrevis

tadas se deno~dr1r~ c0n!'or1JlL!u.U .sir.iule.de, o :::e'l 1 lr:. exp:cosión 

de un consontirnierito ~xterno poro no jnt8rrio, de \".J.lor0a y 

creenciaa diferentes a las propia~. 

Resumiendo, en este erupo dt1 mujere~1 no existe una 

claru conciencia de la subordinación femenina y por t~nto, 

l.:i. f~lta do una ~c-::-j'.:' de profUeste.s encnninaOas 

y concertar nor!:las ~quivalente::> o neeocier actitudes 1 creen·

cias, idee.r., vnlo:-·2[>, etc., entre z1ujer y l1cmbra, de forma 

que se Mante:n¿:;u. lr,. rel.:icién r:onyugul fuorn. d"'.1 t~rrcno Jel 

poder O auf~oridad, y i~UC p~r-r:iit<l logrn1• cambios adnptn.tivor, 

en el tran~curGo da dichu rclaci6n. 
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GLOSARIO 

1.- Término Pplicado a la denominación 

del género para e.3tablecer el acceso asimétrico a recursos 

que generan privilegio y domi.nación masculina (Benería y Rol

dan, 1992. ·p. 21.). 

2.- Q~~~·- Lugnr o· ce-residencia dond!"? ::;~ comparte 

el consumo, donde ne l1acti uao y se asignan recursos de intor¿s 

mancomunado para osegurar su reprod11cci6n ~3tcrial (Whitehead, 

1981 ¡ Thorne, et.al. 198?.). 

Volumen de tr0,bajo que re-

quiere la unidad dQrnésticu pa.rn asegurar la satisfacción de 

las nece~ídades de sus mj er:ibrow las cua:J.es a su vez están 

ancla.das al proceso de r-eproducción cotidiana ele lu fuerza 

de tr:,bajo. 

4.- Grupos de ~c~ntc: ~ocial~s, 

hombres, definidos principalmente por su lugr:..r e:n el proc-cso 

de producción, es decir, en la esfera económica. (Puulatzas, 

1973). 

5.- Co.rr.::!.RTI..9-!~..!...- En est.e eatuó.io llamumos concienc1a 

aquello que cocprendo ''interpretaciones'' 11 Visiones 11 del 

oundo, se refiere ol conjunto de símbolos, expllcacione~ basa-
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das en la tradición popular, el sentido común, la rBligión, 

las observaciones empíricas y las experiencias pasadas y pre

sentes del sujeto que se expresan en valores, normas y expecta

tivas de su papal (Beneria y Roldin, 1992). 

ó.- Q..2.~f!l~iQ·- Es la existencia de una incompatibi

lidad interna. y objetiva concretu o disparidad entre lo que 

se consiCera que os un estado deseable de exiEitencia. y la 

presencia de obot~culus para conoeguirlo. 

7 • - Di ri~!.§.!!-~.~~~}3.~.l _ _l~2.~i~1.l_~ 1_ _ _1E.~.2~i.?._-1J2Q1:1 · -
11 Neca.niE1:io por el cual un conjunto de ideas P.cerca de las 

mujeres y do los honbrcs 1 sus naturalezasJ .sun capacidades 

y sun atribntos, son incorporadoz a un con,iunto do prácticas 

materi~les que ~~agurartn que ];o~brea y mujoras ocnn consclen

ten no sólo de lo que nignificn 11 ser :>Jjer 11 o nser honbre", 

sino también d.e los t~~ri::iíno~ en quo estar; des construcciones 

sociales ttenen que inte.rrelacíonarsa 11 (Ka te Young, 1987). 

8.- Es la relnci6n personal 

entre uno o más sujeto:=.:, en le.. cual uno do ellos, el ent.rovls

tado, posB9 daterr.iinade i:i.tornación que proporr:ion.:.u.-á u otro 

sujeto, ~1 entrs~i~tu~c~. En cllu exintc E1áu flexibilidad 

y el cntl'•JVistD..:i<:.1!' f•Uedc hacer modií'icacionez en el formato 

de las p~eguntaa sin caDliar el sentido de lus mismas. 
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9.- Es:e~i2--1?.!!.Ji.:hi~·- Espacio sociaLdonde oe desa

rrollan las relaciones econ6micae, políticas y en general 

la. toma de decioiones, es decir, el espacio donde se discute, 

se analiza y ~e ejerce el poder a nivel microsocial. 

10.- Conjunto de 

norman de ro::ilacionaraicnto y organi-zacl6n Gocinl 1 valores y 

configuraciones si~b6lica~ cGtruct\1radns de oodo consciente 

o inconnciontt:, por aquellos scctore9 in1:oporados n un deter

minado modelo do acunulo.ción, CO!l la necesidad de satisfa

ce~ ciertas necesidaJco bósicas reconocldas culturalnento. 

nudos entre sí por nexos biol6gicos (padre, aedre e hijos). 

12.- Movir.iie!lto social y político que 

supone la conciencia do las t".luje:res cooo grupo o colectivo 

humano, de J.a oprc~ión dominación de que han sido ob,ieto 

por parte de los vurone>n ".'!'":. el ;.;ciio ci>'Jl patrinrc.'.lda t<:ijO sus 

di::;tinta.;;; fases histOrír::?.;:: d.:: i;.iodelo de produccíónt lo cual 

las muevo a la ncci6n para la liberacj6n de su soxo con todas 

las tran~formucioneo de la sociedad que aquella requiera. 

13.- Se refiere a lo. connotación social 

de lo musculino y lo fe~enino y n la nsignnci6n tanbifn social 

de lus diferenciac de cualidades y atributos propios d3 ho~bres 
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Y mujeres (Whitehead, 1979). 

1 /p - GuE2._.s!...'?.!.!!.~§.1á.~.Q.· - Se refiere a todos los mielll

bros que habitan en una cesa y que están unidos por relaciones 

de parentesco o no y que pueden aportar salario o fuerza de 

trabajo. 

15.- Poder ejercido e11 un Gistema 

a nivel i'amiliar y social, ideológico y político con el que 

lo.-J ho1ubres, a travác de lu fuerza, la preoión directa r los 

rituales, la tra<lición, la ley o el lt..>ngua,ie, ls.s costumbre::J, 

la educación y la di·1i~ión del trabajo, determinan cuál es 

o no el p!tpeJ. de l~r r::rujcreo que deben interpretar y ac.túan 

con elf in de estar en toda. circunstancia sor.ieti0af! y ncr,adaa 

de su ser social. 

16.- Plg~y~!.!~·- La parte del trabajo no remunerado 

que se apropia ol capitalista y que se generE. en el pTOCASO 

d(; pi·oc.iucción. G!lnnnci3 cxtr.:i quo genera riqueza porqu~ tiene 

valor como mercancía. 

17.- S<:! defirje cor:io una relación nñ~ que 

como un rasgo, el que se detenta, 3e ejerce ~ todos los niveles 

de la vida Gocinl, y que opera para dar formo. y modificar 

los dc:;co.s y las person3s de una manera contra1·ia al interés 

de las misma o (Lukes, 1986). 
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18.- DiscipliHa que intenta 

entender y explicar de qu& manera el pen~a~iento, el sonticien

to y el co~portamlento de los 1.ndividuos están influenciados 

por ln presencia de otro.s, ya sea ésta real, imaginaria e 

implicada (Allpor-c, 1990). 

sivo .. 

19.- B.5:.§.i~!P..!!.2.i~_feE_~!!i!l.~·- Oposición o pode1· defBn

Térmjno con el que so dcBiGnu a lus forna de pode:-es 

que pueden llevar a cur.ibios en su c.ondic:ión eocial (F'ouccJ.t, 1 

1991 cit. en Vania Salleo, 1991). 

20. - §.l!.Qj.~:.d:.!...:!:.S!:i-:Q._l:~E~.!lá.~g_. - Dices e do lo que pr.rte 

del sujet•J, de: su .~·o .interno, corno resultado de AU acción 

o relación con el objeto. 

le confiere a un objeto. 

e ideológica. 

21. -

InterpreteciÓ!1 o ::;i¿;nif.tcado que 

Ir.iplicación ser. ti mental, cona ti va 

Relación so~~Ql q_"L1c 

implica una· posici6rl rc:l:lt..i.va de infürioridad di? l::i.~ ::.-..ijertis 

frente a lo.s varones, la cual se deriva, no· d1::: ras.§'.::::G innatos, 

si~o de la ccnc.truccién ~ocial de los p.¡pelrls femeninos y 

mascul:inos (Oliveira y GÓ:::ez Mont'33 1 1991). 
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PROCESO DE ATRIBU-
CIOJI DEL OBSERVADOR 
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Jt,ODELO DE ATRIBUCIO!I DE 

CAUSALIDAD 

ROL, o:mucrA, EXJ-PECTJI-JPEF.'nl' ~O'..H''J;: (J D:I;-1 
VAS IB LA ffii.'3GNA QJE 1G- ROL O SHiE Will! füI'..4L -
Tl!A. I.A ACCICH. 

'--~·--~---~ 

TiffilM\CJC!I DISKlllii!:E: 
HIT.TI.PIES OiERVACICT!ES O 
SJIJ'.l trrlA OB3EP.VACia/. 

==r= 
l 11UCUDS U!IDARICS C.'US11-
IB3 !E ACCICN. 

___ _J 

e E e I 
A X A 11 
s T u T 
A E 

1 
s E 

s R A R 
Ji ll 
A /¡ 

r¡_ 

OC= HlSICiUCCS 

I
SEXO, El1'UJ, STA'IUS. RliS- -
GOS, ll/IBOYBXIC11 IBL RO 
DE GillffiO, El.1'. l'Eíl.S. !E 
CXfüllClll3. ETC. 
-----·.,-------' 

CCTiSEi.)JINGIAS: 
SEli'I'llITTI:Iffi 
/1GITJUT1..53 •••• 

Sill.IRIDW DZ LA A1RIID- -
cm1: rnro;1-1Ac1m msrm
TIV A, OllS!!lls:i, fl'IB'l'OS : 
NO OJ.IU!IES, .P.ERSJIALIS·O, 
OllSISTENCIA. 

Reproducción del modelo de atribución de casu!!_ 
lidnd tornado de Bedolla, P ( 1993) • 
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ANEXO 3 

GUION DE ENTREVISTAS ABIERTA APLICADA A MUJERES ESPOSAS DE 

TRABAJADORES DE UN FRACCIONAMIENTO PETROLERO DEL MUNICIPIO 

DE NANCHITAL,VER. 

DATOS GENERALES: 

1.- FECHA DE NACIMIENTO 

2.- LUGAR DE NACIMIENTO 

3.- ESTUDIOS TERMINADOS 

4.- ESTADO CIVIL 

5. - RELIGIOJI 

6.- TIEMPO DE UNIOR 

7.- OCUPACIOR ANTERIOR/ACTUAL AMBOS CONYUGES: 

-~-------~-------------' ---------------~--' 

DATOS ~OCIODEMüGHAFICOS: 

1.- NUMERO, EDAD, Y SEXO DE LOS HIJOS: -----------·-----------

2.-

3.-

TIPO DE COHABITACIOJI: NUCLEAR 

TIPO DE COHABITACION: JOVEN 

__________ , 

-----------, 

EXTENSIVA 

ADULTA 
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A REAS 

1.- DIVISION SEXUAL (SOCIAL) DEL TRABAJO DENTRO Y FUERA DE 

LA UNIDAD DOMESTICA: Quién qué -estudia, trabaja, aporta 

algún ingreso económico, servicio, etc, cómo se reparten 

las labores domésticas. 

2.- EXPECTATIVAS DE LOS ROLES FEHEJ/ItlO (AMA DE CA3A--ESPOSA-

MADRE) Y HASCULIJIG (JEFE DE HOGAR-ESPOSO-PADRE): Qué 

signific~ para lns entroviatadas ser mujer, qu~ rolaa 

desempeñan diariamente, qué roles des.:=cpeñ.s.n su!'i maridos, 

qué creen o piensan que debe .ser un arJa dG casa, una 

esposa, una r.1adre, un jefe de ca.se, eGposo y pc.dr0 (dere

chos y oblignciones, expectutlvas de comportamientos), 

qu~ eepe~an de sus parejas como hombres. 

3.- VALORACION SOCIAL ~EHENINA DE LOS ROLES DESEHPEflADOS 

CONO AMAS DE CASA, ESPOSAS Y MADRES, JEFES DE HOGAR, 

ESPOSOS Y PADRES: Cuál es la aprecieci6n sentimental, 

cómo cali.fican el deoe1:ipeño de los roles de sus maridos, 
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qué sienten o cómo se sienten (si les gusta, agrada o 

disgusta) con respe~to a sus activida<l~s cotidianas, 

cómo llevan a cabo esas actividades, cuál eo el ambiente 

en que elles y sus maridos se dcacnvuelven, conviven. 

4-- PROYECTOS DE VIDA DE LAS ENTREVISTADAS EN CUANTO A SI 

MISMAS Y SU FAMILIA: Qué pion:ian ho.<!er a co1·to, mediano 

o largo plazo, qué esperan realizar, cufjjbie.r o mnnt(;:ner 

en cu rt?lación conyugal, qué aspi!'un para. oí ru.ismas y 

para sus hijos o esposos, cuáles son eus int&ncionef:, 

deseos o aspiraciones con respecto a qu&. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO DE 1994 A LAS 10:00 

EN ET, FRACCIONAMIENTO PETROLERO "GUADALUPE TEPEYAC". 

E: BUENOS DIAS, QUISIERA Si\BER SI HE PUEDE PERMITIR UNOS 

MINUTOS DE SU TIEMPO PARA HACERLE UNAS PREGDDTAS PARA 

U!! THADAJO ESCOLAR, QUE SE REFIEREN SOBRE LO QUE USTED 

COMO MUJER REALIZA TODOS LOS DL":.S 1 CO!'.G .Sl:: 3IE1il'E. 

J.!: SI, PASELE. (PASAHOS AL AREA DEL P.llTECOJ.:EDOR). 

E: SENORA, U!IA DE LAS COIIDICIOJES PARA QUE SE LLEVE A CABO 

LA ENTREVISTA ES QUE USTED SE ENCUENTRE SOLA, QUE no ESTEN 

PRESEDTFS SUS HIJOS O ESPOSO. 

J.!: PUES AHORITA ESTAR LOS IIIROS PORQUE YA SALIERON DE VACACIO

!IES, ?ERO AHORITA LES DIGO ºº" cE n:~1.:: ;, .;vGi.n AQUl 

AFUERITA. (LES ORDENA A SUS HIJO~ QUZ SALGAJI Uli RATO) 

E: CONEJIZARENOS C0!-1 /;LGUl:AS PREGU!1TAS SEllCILLAS SOBRE SUS 

DATOS GENBRA~ES DE EU ?l~ILIA. 

lCUAL ~S BU EDAD? &LA DE SU ES?OSO? ¿HASTA QUE ARO TERMINO 

DE ESTUDIAR? •••• 
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M: TENGO 31 AROS, HI ESPOSO 34 1 ESTUDIE HASTA SEGUNDO DE 

SECUNDARIA Y EL SI TERMINO LA SECUNDARIA. 

E: IDE DONDE SON USTEDES? 

N: YO DE CIUDAD TAMPICO Y MI MARIDO DE IXTALTEPEC, OAX. 

E: IA DONDE Y COMO SE CONOCIERON? 

M: MI FAMILIA LLEGO AQUI CUANDO TERIA QUINCE AflOS. ELLA TRABA-

Jfl.BA EN EL HOG!.rr y HI Pl1?A ERJ. OBHI.no 1 ?RECISjd·íEH'J.'B POR 

ESO !/OS VINIMOS, PARA QUE TRABAJARA EN FEMEX. A MI ESPOSO 

LO COllOCI PORQUE VIVIAMOS CERCL EL YA TRABAJABA CON SU 

PAPA Ell PEMEX. QUE Al/TES ERA CAMPESINO ••• UllA VEZ CQINCIDI

MOS EN UNA FIESTA, A HI YA ME GUSTABA, PERO TEJIIA JIOVIO 

CON EL QUE ESE DIA ANDABA PELEADA. T0:1AMOS MUCHO Y ME 

FUI CON EL DE LA FIESTA A SU CASA Y AL OTRO DIA MAMA SUPO 

Y NOS OBLIGO A CASARJIOS. 

M: PUES SI. AHORA ESTOY ARREPENTIDA. TEii IA 16 AflOS Y EL 19. 

MUY JOVENES. EL TOMABA. RO TENIA SERIEDAD. TODAVIA EL 

DI.; QUi:: NO~ CA:iAMOS EN LA FIESTA ME DEJO SOLA Y BORRACHO 

SE PUSO A B.\ILl1R APRETADITO C0l1 UliA MUJER QUE AQUY TODOS 

LA CONOCEMOS QUE ES Ul1A FACIL. PERO HI MAMA ME DIJO \lUE 
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ME AGUANTARA. QUE SI YA HABIA COMETIDO MI ERROR, YA NO 

ME QUEDABA DE OTRA, ADEMAS ME DIJO QUE ASI ERAN TODOS 

LOS HOMBRES, PERO QUE MIENTRAS YO FUERA LA ESPOSA, PUES ••• 

E: ¿sE CASARON POR LA IGLESIA Y EL CIVIL? 

J.l: SI. PERO AHORA YO SOY DE LA HELIGION TESTIGOS DE JEHOVA. 

Y EL SI ES CATOLICO. ¡, EL NO LE GUSTA HI RELIGION PORQUE 

DICE QUE 11.S VIEJ,\S HADA MAS l/OS LA PASAMOS Ell LA CALLE 

Y NO ATEUDEMOS NUESTRAS OBLJGACIODZ~. 

E:. ICUANTO TIEMPO LLEVAD DE CASADOsr 

M: 15 AílOS. 

E: ICUAHTOS HIJOS TIENEN? IDE QUE SEXO Y EDADESl 

J.l: DOS NI:VAS, DC 8 Y 14. U!IA VA EN LA PRIMARIA Y LA O'l'RA 

EN SECUNDAfiIA. 

E: lALGUIEll HAS VIVE CON USTEDES EN ESTA CASA? 

J.l: NO. AP.E!IAS Y C/,BEMOS LOS CUATRO AQUI. !/OS OTROS DORMIHOS 

ABAJO Ell EL PISO DE LA SALA Y LAS lliflAS EU EL CUARTO ARRI

BA. 

E: lEN QUE TRABAJA SU ESPOSO? 
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M: ES SOLDADOR DE TUBERIA. 

E: lUSTED TRABAJABA Al/TES DE CASARSE?; EN QUE? Y, SU ESPOSO 

SIEMPRE TRABAJO DE OBRERO? 

J.!: YO TRABAJABA E!/ Ulll. TIENDA. Eli EL MOSTRi\DOR. DESPUES 

DE CASADA YA NO, PORQUE EL NO QUISO. CORTABA PELO PERO 

COMO LLEGABAN MUCHOS HOMBRES SE PO!IIA CELOSO Y ME LO PROHI

BID. EL SIEMPRE TRABAJO COHO OBRERO DE PEM.EX. .4HORITA 

ES DE PLAllTA. 

E: ACTUALMENTE A QUE SE DEDICA El/ Sll CASA Y SI TRABAJA ¿EN 

QUE? 

M: ESTOY VE!IDEJIDO PRODUCTOS DE DIAFRA, Y EN LA CASA PUES 

HAGO COMIDA, EL QUEHACER, LAVO ROPA, CUIDO A MIS HIJAS. 

E: ILE SATISFACE SER AMA DE CASA? &ATENDER SU CASA? ¿REALIZAR 

SU QUEP.ACER TODOS LOS DIAS? ¿ALGUH!i MAS LE AYUDA? ¿EJI 

QUE? 

M: TANTO COMO GUSTARME 1/0. PORQUE HE FASTIDIA QUE SIEMPRE 

SE HAGA LO HIS!íO I l.:I ESPú130 JID QUEDE llUNCA [,ATISFECHO. 

EL. ES EL PRIMERO QUE SE FIJA, QUE SI EL MUEBLE TI ENE POLVO, 

QUE 110 LO HICE BIEll, QUE SI LA CO!HDA LE FALTA ALGO, NUNCA 

ESTA CONFORME CONMIGO. 
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E: &COMO CALIFICA USTED A SU MA~IDO COMO JEFE DE HOGAR? 

M: EN EL JJINERO SI ES RESPO!ISABLE. l.:E DA PARA LA COMIDA 

Y VE QUE NO HAGA FALTA !/ADA EN CASA. 

E: &COMO ESPOSO? 

M: ES MUY AUTORITARIO. SE METE E!I TODOS MIS ASUN1'0S. 110 

ME DEJA SER YO MISMA. DECIDE Ell MIS AMISTADES, EN LO 

QUE YO HAGO. QUIERE QUE DEJE MI RELIGION. 

E: :Y COHO PADRE? 

H: PUES EL, 110 SE PUEDE DECIR QUE LES PEGA A S!JS HIJAS. 

LAS REGAllA. PERO CONSEJOS O QUE PLATIQUE CON ELLAS, 110. 

ES El/OJO!l Y LES GRITA CUAJIDO SE EllOJA. 

E: &CREE USTE ENTONCES QUE SU MARIDO, ES BUEN PROVEEDOR, 

PERO NO, BUEN ESPOSO Y PADRE? 

M1 NO, CORO E3?0Sü Y PADRE NO LO ES. 

E1 Y USTED, &COMO CALIFICA SU DESEMPEflO COMO HADRE, ESPOSA 

Y AHA DE CASA? 

H: SOY MUY GASTALO!IA. 110 HE ADlHNISTRO BIEN. COMO ESPOSA 

HAGO CASI TODO LO QUE TENGO QUE HACER, MIS TAREAS, ATIENDO 
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A MIS HIJAS, A EL, SU COMIDA, TODO. 

' E: &ENTONCES USTED SE APRECIA COMO MEJOR, QUE? 

M: MADRE. ME GUSTA SER MADRE. PEP.O ESPOSA Y .rnA DE CASA 

NO. PRINCIPALMENTE ESPOSA NO. 

E: ¿poR QUE COMO NADRE, HAS? 

M: 'PORQUE ME GUSTA CUIDAR DE lHS HIJAS, ESTAR H T,,NTO DE 

SUS COSAS, SU COMIDA, SUS TAREAS, PLATICAR CON ELLAS. 

E: lLO QUE USTED GANA EN Q'lE LO UTILIZA? 

H: PARA MIS HIJAS, EN ROPA, GASTITOS, PARA PASEAR TODOS. 

E: lSUS HIJAS COOPERA!\ EN ALGO DE LA GASA? 

M: ME AYUDAN A LAVAR LOS TRASTES Y A BARRER Y TRAPEAR. 

E: ¿su ESPOSO? 

M: NO, EN HADA. 

E: lPARA USTED QUE ES SER HOMBRE? &JEFE DE HOGAR, ESPOSO 

Y PADRE? 
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M: EL QUE MANTIENE UllA FAMILIA. EL APOYO !!AS GRANDE DE UN 
MUJER. EL QUE DA APOYO MORALMENTE Y RESPETO, CARillO A 

UNA MUJER. EL QUE CUIDA A SUS HIJOS Y LOS MANTIENE. 

E: ¿y UNA MUJER? &UHA AMA DE CASA, ESPOSA Y MADRE? 

M: UllA MUJER ES EL COMPLEMENTO LEL HOMBRE, PARA AYUDARLO, 

APOYARLO, SER HUMANO. ATENDER LA CASA, AL ESPOSO Y A 

LOS HIJOS. TEUER HECHA LA COMIDA A TIEM?O, LA ROPA LISTA. 

LA QUE SATISFACE SEXUALMENTE AL ESPOSO. QUIERE A LOS HIJOS 

Y LOS CUIDA, QUE NO LES FALTE NADA, ATENDERLOS. 

E: &QUE PLANES TIENE EH CUANTO A SI MISMA Y SU FAMILIA? 

M: DEJAR LA VENTA DE DIAFRA POHQUE EL 111 NO QUIERE QUE SIGA 

VENDIENDO. Y PUES, DEJAR MI RELIGICJ/, DE AH DAR CO!I LAS 

SERORAS, QUE MIS HIJAS SIGAN ESTUDIANDO, Y A VEe QUE 

PASA CO!I MI MARI DO. YO QUISIERA DEJARLO, PERO NO PUEDO 

MAllTENER!IOS MIS HJJAS Y YO, DE Lh MISMA MANERA QUE EL 

ROS MANTIENE. NI TRA3AJANDO GAUARIA LO MISMO QUE EL. 

~§IA_EUIJ1§YlªIA_SE_Jl1b1l~Q-~liA_DE_~§_HQ{§li~§-~Q§_YA_HA~lAll 

A§l§Il.!!Q_LQQll§!!J:,I,\ .. l'Q!Ll'l'Q.BI,EMAt;_ ]'g_G.Q.§Q!!AZ.LCQ,5_,__QfJ.L'lhI~All12Qb!l 

AL12J.I:_EA!l!\ _ _G.Q!!2QE.!LE!E!:'.Q1QQlfA · 
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