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tiempos y ritmos distintos y son diferen-
ciales pOT sectores sociales.

Uno de los ambitos que suele seT mas
resistente al cambio es el de la sexualidad
entre los c6nyuges: los hombres casi siem-
pre deciden y toman la iniciativa en cuanto
alas relaciones sexuales, y las mujeres con
frecuencia no disfrutan plenamente su se-
xualidad. Figueroa Perea (1993) sefiala,
con base en una encuesta regional de po-
blaciones rorales y urbanas, que una de
cada tres mujeres en el norte del pais y una
de cada cinco en el sur verbalizan que su
vida sexual es poco gratificante. Dicha res-
puesta, si bien podria indicar que las muje-
res se resisten a hablar del tema, tambien
refleja en cierta medida una marcada re-
presi6n de la sexualidad femenina. Garcia
y Oliveira (1994), a partir de entrevistas
realizadas a 93 mujeres casadas 0 unidas
en las ciudades de Mexico, Merida y Ti-
juana, muestran que cuando las mujeres
asumen un papel mas activo en la vida se-

En las ultimas decadas, Mexico ha experi-
mentado transformaciones sociodemogra-
ficas relevantes, entre las que se encuentra
una reducci6n importante de los niveles de
fecundidad y mortalidad.

Al mismo tiempo, se ha dado un aumen-
to de la esperanza de vida, una prologan-
ci6n de la vida en pareja y un incremento
de las separaciones y divorcios. Son cono-
cidas las repercusiones de estos aspectos
sobre las caracteristicas de las familias (ta-
mafio, composici6n y cicIo vital), su pro-
ceso de formaci6n y disoluci6n.

Sin embargo, sabemos muy poco acerca
de las relaciones intrafamiliares que se dan
entre generos y generaciones. No conta-
mos con informaci6n de amplia cobertura
espacial y temporal que haga factible con-
figurar un panorama de las multiples for-
mas de convivencia familiar que CoeXiSteD
en diferentes tipos de hogares y sectores
sociales en el pais.

En esta ocasi6n presentamos sobre todo
datos cualitativos acerca de la vida fami-
liar en diferentes sectores sociales urbanos
que sugieren cuaIes son los ambitos fami-
liares mas resistentes al cambio y aquellos
donde, pOT 10 menos, ban ocurrido algunas
modificaciones. Nos referimos a un arre-
glo familiar predominante en terminos
cuantitativos en el pais: aquel que es diri-
gido pOT varones y formado casi siempre
pOT el padre, la madre y los hijos.

La expresi6n "vida familiar" alude a al-
gunos ambitos alrededor de los cuales se
organizan los procesos de reproducci6n
cotidiana y generacional de los individuos:
la divisi6n del trabajo, el ejercicio del
poder y la sexualidad entre los c6nyuges.
Argumentamos que las transformaciones
en cltda una de estas esferas ocurren con
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lares entrevistadas consideran a sus conyu-
ges como log principales provedores de
sus hogares, aun cuando ellas contribuyan
en forma importante al sustento familiar.
De igual modo, log varones profesionistas
entrevistados en la ciudad de Mexico afll-
man que aunque no creeD en una division
marcada de papeles entre log conyuges,
consideran que el matrimonio 0 la union
le~ trajo la responsabilidad economica de
su familia.

En 10 que se refiere a la esfera del poder
y la autoridad, es importante hacer notar
que a pesar de la participacion creciente de
diferentes sectores de mujeres en el proce-
so de toma de decisiones familiares, toda-
via persiste, sobre todo entre log sectores
populates, un patron caracterizado por una
mayor autoridad del jefe varon. Dicho pa-
tron es aceptado y considerado como legi-
timo por lag esposas con baja escolaridad 0
que no participan en la actividad economi-
ca. Sin embargo, en otras situaciones, se
impone mediante el uso de diferentes for-
mas de violencia ffsica y psicologica con-
tra lag mujeres y log hijos.

For ultimo, queremos destacar que a
pesar de lag fuertes resistencias al cambio
en la vida familiar, se hall dado transfor-
maciones, aunque sean selectivas, princi-
palmente en lag areas urbanas y en log sec-
tores sociales mas privilegiados. En lag en-
trevistas realizadas en ciudad de Mexico,
Merida y Tijuana, encontramos que en la
clase media, lag mujeres con mas altos ni-
veles de escolaridad, que desempeiian acti-
vidades asalariadas y asumen un compro-
miso personal con su trabajo extradomesti-
co, hall logrado una situacion mas igualita-
ria frente a sus conyuges. En log sectores
populares son lag mujeres jovenes lag que
defienden activamente sus derechos y lu-
chao por cambiar log patrones tradiciona-
leg aun prevalecientes en lag relaciones de
pareja. DemoS

que la imagen del jefe var6n como provee-
dor exclusivo del sustento familiar se apli-
ca solamente a la mitad de los hogares fa-
miliares encabezados por hombres (51.9%
de los casos, L6pez e Izazola, 1994). Sin
lugar a dudas, en la ultima decada, la in-
tensa reducci6n en los niveles salariales, la
fuerte inflaci6n y el deterioro en la calidad
de vida ban contribuido a la creciente par-
ticipaci6n de las mujeres casadas y de
otros miembros del hogar en el mercado
de trabajo.

No obstante, a pesar de los elevados ni-
veles de pobreza prevalecientes entre am-
plios sectores de la poblaci6n mexicana,
muchos son los obstaculos que deben en-
frentar las esposas entrevistadas en la ciu-
dad de Mexico, Merida y Tijuana para
contribuir a la manutenci6n de sus fami-
lias. Ademas de la falta de recursos para
pagar por el cuidado de sus hijos 0 la esca-
sez de guarderias que atiendan en forma
gratuita a la poblaci6n necesitada, llama la
atenci6n los obstaculos derivados del con-
trol masculino sobre la libertad de movi-
miento de las mujeres. As!, por ejemplo,
en los sectores populaTes muchos c6nyu-
ges prohfben a sus mujeres trabajar, y
elIas, para hacerlo, les tienen que "pedir
permiso". De igual forma, existe la creen-
cia compartida por hombres y mujeres de
que los hijos deben ser atendidos en forma
exclusiva por sus madres; y la valoraci6n
del papel social de los hombres como pro-
veedores de sus hogares puede llevar a que
mochas mujeres no desempeiien activi-
dades extradomesticas, aunque las nece-
sidades econ6micas sean apremiantes.
Sobre este ultimo aspecto, hay que seiialar
que algunas mujeres de los sectores popu-
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xual casi siempre se genera una importante
fuente de conflicto con su pareja. l,Por que
en el ambito de la sexualidad las resisten-
cias al cambia son tan marcadas? l,Se trata
de una esfera par excelencia de ejercicio
del poder masculino y represi6n de la au-
tonomia femenina? Sin lugar a dudas, esta-
mas frente a una esfera de la vida familiar
compleja, cargada de ambivalencias y con-
flictos -no siempre explicitos- cuya
transformaci6n se dificulta pOT la presen-
cia de creencias, costumbres y normas que
legitiman las relaciones asimetricas de
poder entre hombres y mujeres.

Otra esfera poco vulnerable a modifica-
ciones rapidas es la de los trabajos repro-
ductivos (labores domesticas y crianza de
los hijos). En diferentes sectores sociales,
a pesar de los cambios registrados entre las
generaciones mas j6venes, casi siempre es
la esposa la responsable de la supervisi6n
0 ejecuci6n de estas actividades. La mayo-
ria de los varones no asume en forma sis-
tematica la resposabilidad de la realizacion
de tareas domesticas especificas. Con fre-
cuencia, su participaci6n tiene la forma de
ayuda 0 colaboracion en ocasiones particu-
lares (los fines de semana, en las vacacio-
Des, en casos de enfermedad), y con mayor
regularidad cuando las esposas desempe-
Dan actividades extradomesticas.

La lentitud de las transformaciones en la
division intrafamiliar del trabajo se debe,
en gran parte, a 10 arraigado de las concep-
ciones sobre los papeles masculinos y fe-
meninos socialmente aceptados que for-
man parte de la propia definici6n de la
identidad de genero. POT 10 general, en los
sectores populaTes las entrevistadas consi-
deran como "natural" que ellas sean res-
ponsables del trabajo domestico; asi "debe
de ser", porque ellas son mujeres. De igual
forma, en la clase media, las "amas de
casa" que no trabajan, e incluso las que 10
hacen, enfrentan ambivalencias y conflic-
tos al tratar de cambiar los patrones de
conducta tradicionales. Entrevistas realiza-
das en la ciudad de Mexico con varones
profesionistas cuyas mujeres trabajan,
paneD de manifiesto que los obstaculos al
cambio se derivan tanto del aprendizaje de
los papeles masculinos como de la propia
resistencia de las mujeres, las cuales, so-
cializadas para hacerse cargo del trabajo
domestico, no siempre actuan en forma
consistente para romper las pautas de divi-
si6n sexual del trabajo intrafamiliar (Vivas
Mendoza, 1993).

Las esferas de la vida familiar que haD
presentado algunos cambios se vinculan
con el sustento econ6mico y la toma de
decisiones en tomo a la opci6n de teneT 0
no hijos y c6mo educarlos. Analisis del
Censo de Poblacion de 1990 dejan claro
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