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El aumento de la participaci6n de las
mujeres en actividades generadoras de in-
gresos, en estos aDos de aguda transfor-
maci6n y reestructuraci6n capitalista en
Mexico, corle paralelo a cambios no
despreciables en la composici6n interna
de la fuerza de trabajo femenina: dinamis-
mo de las actividades pOT cuenta propia;
crecimiento de la participaci6n en el sec-
tor agrfcola de 52% en 1970 a 13.0% en
1980, segun los censos de poblaci6n
respectivos; perdida de vigencia del ser-
vicio domestico, ocupaci6n femenina
tradicionalmente dominante (Oliveira,
1987); reducci6n de la presencia femenina
en la maquila fronteriza de 76.5 a 692%
entre 1980 y 1984 (Jimenez Betancur,
1987). En algunasregiones del pars se ob-
selVa la apertura de fuentes de trabajo,
que incorpora preferentemente mano de
obra femenina: ejemplos de ello son la in-
dustrializaci6n rural en el occidente y en
el corredor industrial Merida-Progreso.

En el interior de las unidades produc-
tivas se presentan procesos muy variados
de cambio de la asignacion de genero
para las ocupaciones -incorporacion,
desplazamiento y sustitucion de varones
y mujeres -en las cuales se toman en
consideracion caracterfsticas como la

trabajo es demandada porque se requic'-
fen habilidades innatas y adquiridas del
sexo y del genera femeninos, las que no
son valorizadas en el momenta del pago.
La dispersion en pequefios centros de tra-
bajo en el domicilio, la rotacion pcrma-
Dente del personal fcmenino, el control dc
patrones y dirigentes sindicales, y la pro-
pia inhibicion de las trabajadoras para de-
fender sus derechos e intereses como
causas legitimas, mantienen las condicio-
nes de subordinacion e increment an la cx-
plotacionprcvalecientcs.

La via del enfrentamiento, cuando se
logra consenso, no ha sido efectiva la
mayor parte de las veces, y queda la
amarga experiencia de la dispersion y cl
fracaso (Lovera, 1987).

EI trabajo en el hogar es rcsponsabi-
lid ad femenina. En promedio son jorna-
das alga par debajo de las del trabajo
extradomestico; los varones adult os no
realizan mas que "ayudas" muyespecificas
y en casas de exccpcion. Las redcfini-
ciones de rcsponsabilidades dcntro de los
hogares operan entre las mismas mujeres,
adolescentes, adultas y ancianas y, si
acaso, con los varones jovencs dcsem-
plcados 0 estudiantcs. Para el cuidado dc
los nifios pequefios se prcficre recurrir

etapa del cicIo de vida, el estado civil, la
condici6n familiar, el numero de hijos, los
niveles educativos de las trabajadoras.

Cabe preguntarse en que medida estas
transformaciones en la cantidad y calidad
del trabajo femenino traen aparejadas
otras modificaciones que afectan las rela-
ciones sociales de subordinaci6n de las
mujeres. En la literatura respectiva, auto-
res de muy diversas orientaciones ban con-
sider ado la actividad extradomestica de
las mujeres como condici6n necesaria pa-
ra la emancipaci6n, ellogro de la auto-
nomia y su maduraci6n como seres
humanos. Se Ie ha supuesto desencade-
nante de procesos crecientes de racionali-
dad, que invaden otras esferas de la vida
individual y social: la reproducci6n
biol6gica, la formaci6n y disoluci6n de pa-
rejas, la educaci6n de los hijos, el consu-
mo, la participaci6n social y politica. En el
COTtO plazo, la masificaci6n del trabajo fe-
menino induciria a una mejor distribuci6n
de la riqueza y al aumento del bienestar en
los hogares.

Investigaciones recientes, muchas de
ellas muy puntuales, apuntan pocos cam-
bios significativos en terminos de logros de
autonomia e igualdad para las mujeres. En
los espacios extradomesticos, su fuerza de
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alas relaciones familiares -menDs for-
males -a causa de la ausencia de servicios
eficientes que cubran el tiempo de tra-
bajo y transporte de las madres. En el area
metropolitana de la Ciudad de Mexico
s6lo 8.3% de las trabajadoras con hijos
menores de seis alios bacia usa de guar-
derias infantiles en 1982 (Welti, 1987).

De este modo, la incorporaci6n de las
mujeres a las actividades econ6micas ha
significado aumento de tiempo de trabajo
y estraregia de sobrevivencia para los ho-
gales de medianos y bajos recursos, sin
que sus relaciones de subordinaci6n hayan
sufrido Mella alguna. No es de extraliar es-
ta conclusi6n, puesto que las formas pre-
ferentes de creaci6n de empleo y
ocupaci6n ban sido las del trabajo domici-
liario y en pequefia escala.

Sin embargo, algunas de las investiga-
ciones recientes, muestran hallazgos de
significaci6n cualitativa. Estos se mani-
fiestan en insubordinaciones de las muje-
res en los ambitos domesticos y
parentales. Se trata de sectores reducidos
de mujeres, en distintos grupos sociales y
etapas del cicIo de vida, tanto en las ciuda-
des como en los pequefios poblados. Se ve-
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rifican entre las asalariadas en actividades
formales, en cuanto allugar de trabajo y el
tiempo del mismo, y donde existeD espa-
cios de interacci6n con otras trabajadoras.
Uso aut6nomo del dinero, a6n cuando sea
mayoritariamente destinado al hogar; de-
fensa de espacios y tiempos propios (Sala-
zar, 1986); limites al autoritarismo
familiar, tanto con actores (padres, espo-
sos, suegros) como actoras (madres, sue-
gras, hermanas) (Rosado y Rosado, 1987),
monetarizaci6n de las solidaridades tradi-
cionalmente a cargo de las mujeres (Arias,1987).

Estas pequeiias rencillas por la igual-
dad, que surgen en los ambitos privados y
personates, estan plagadas de conflictos,
contradicciones y culpas. Transcurren alli
donde los analisis no esperaban que ocu-
rrieran. Y hacen pensar en procesos que
seguramente profundizaran la heteroge-
neidad cultural y social de la poblaci6n fe-
menina. DemoS
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