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tanto que la nupcialidad jOyeD apunta al
mantenimiento de una alta vocaci6n ma-
trimonial y por la vida en pareja, y allugar
central que sigue teniendo el papel de la
esposa.

Oesde el pUDlo de vista educativo se ob-
serva un aumento de la escolaridad y la cai-
da del analfabetismo. Entre 1970 y 1980 es-
te ultimo baj6 9.5% y se situ6 en 20.1 % de la
poblaci6n femenina de quince alios y mas;
en el grupo 15-19 alios rue de 7.8%. Una
estimaci6n mas reciente del estado educa-
tivo de las mujeres entre 15 y 49 alios in-
dica que en 1986 15.3% no tenian educa-
ci6n, 26.9% primaria incompleta, 19.7%
primaria completa y 38.1 secundaria y
mas (SSA, 1988).

Las matriculas escolares en los ciclos
primario y secundario son casi equipara-
hIes entre varones y mujeres. Entre 1985**
y 1987, en el primer grado de primaria
47.8% de las inscripciones eran de muje-
res; en el primer grado de secundaria re-
presentaron 47.7%. Estimaciones de la
retenci6n de estudiantes en el cicIo prima-
rio para la cohorte 1981-1986 situan en
55.2% alas mujeres (52.6 para varones);
en el cicIo secundario, para la cohorte
1984-1986, el calculo arroj6 65.8% para
las mujeres y 59.3% para los varones.

Las estadisticas educativas muestran,
asimismo, una fuerte presencia femenina
en los ciclos terminates de capacitaci6n
para el trabajo (cuya exigencia minima de
escolaridad en el ingreso es la primaria ter-
minada) y profesional media (con minimo
de secundaria completa). En los niveles
medio superior y superior el crecimiento
de las matriculas se explica por el au men-
to de la incorporaci6n de las mujeres.
Como consecuencia puede pensarse que en
el campo educativo nilias y j6venes reivin-
dican y hacen uso del derecho inalienable

En los aDos ochenta, informaci6n prove-
niente de muy diversas fuentes lleva a pen-
sar que la condici6n de las mujeres pasa
por cambios de magnitud insospechada.
Transformaciones producto de tendencias
observadas en diferentes dimensiones
sociales, con tiempos distintos carla una de
elias, parecen haberse conjuntado como en
una especie de crisol en aDOS recientes.
Como consecuencia, se perciben hoy rede-
finiciones en el hacer y en el ser de secto-
res amplios de poblaci6n femenina mexi-
cana.

Tendencias estructurales de largo plazo;
modificaciones que se iniciaron quince 0
veinte an os atras; factores propios de la re-
estructuraci6n econ6mica del pais en an os
recientes y, como tel6n de rondo, elemen-
tos de caracter cultural y politico dificiles
de medir, pero que cuestionan y des man-
telan el imaginario social dominante y
producen revoluciones pasivas -de las que
habla Gramsci-, porque cambian el sen-
tido de la acci6n y se revierten en nuevas
practicas sociales.

i,D6nde se manifiestan estos cambios?
i,Que sentido tienen? i,Que consecuencias
pueden traer?

En materia demografica se puede decir
que las mujeres mexicanas viven el sufi-
ciente numero de aDOS como para lIegar a
la vejez (71 aDos) y completar el cicio de
vida. Se casan j6venes (21 aDos) y tiene en
promedio 3.8 hijos. Se mueven dentro del
territorio nacional y, carla vez mas, fuera
de sus fronteras. Evidentemente, este per-
fil demografico es producto de tendencias
distintas ocurridas en tiempos diversos. El
aumento de la esperanza de vida, resul-
tado de la caida de la mortalidad, pareceya 

un logro cristalizado dificil de superar.
La migraci6n puede pensarse como una
caracteristica intrinseca al genero feme-
nino en Mexico. La men or descendencia
final, un movimiento del mediano plazo,
por el cuallas mujeres son carla vez menos
madres cuantitativamente hablando. En

..Los an os corresponden al inicio del cicIo
escolar respectivo, en el mes de septiembre de
cada ano.



tes de mujeres a aumentar su tiempo de
trabajo en tramites, esperas y gestiones
para la obtenci6n de bienes y servicios ne-
cesarios para evitar el mayor deterioro de
las condiciones de vida de los integrantes
de los hogares.

En consecuencia, en los aDOS ochenta se
ha provocado en Mexico un fen6meno

\ nuevo e ins6lito: la competencia pOT la
, fuerza de trabajo femenina entre el mer-

cado de trabajo y los hogares. En los secto-
res populaTes tres fuerzas parecen jalonear
su tiempo y su capacidad de trabajo: el
mercado de trabajo, los hogares y los servi-
cios publicos.

AI mismo tiempo, no pueden dejar de
mencionarse las movilizaciones y organi-
zaciones de mujeres, ya sea en demanda
de mejores condiciones de vida en los sec-
toTes populaTes, ya que reivindiquen sus
derechos a la integridad fisica a causa de la
violaci6n. el hostigamiento, los chantajes
sexuales, los golpes y malos tratos que ocu-
rren dentro y fuera del hogar.

Como todo perfil, este deja fuera las
discrepancias que en un pais como Mexico
son tan significativas: diferencias regiona-
les, econ6micas, etnicas, generacionales.
No obstante elIas, parece valido pensar
que las mujeres haD penetrado masiva-
mente en espacios de la sociedad tradi-
cionalmente masculinos. Cabe entonces
preguntarse i,C6mo se procesan estas in-
formaciones? i,Quien se hace cargo de ta-
Teas y funciones que haD sido parte de la
definici6n social de las mujeres, como el
cuidado de DiDOS, ancianos, enfermos, mi-
nusvalidos? i,Quien asume el trabajo,
hasta ahora gratuito, de las mujeres, que
permitia la sobrevivencia, la solidaridad y
aun la fiesta? i,C6mo repercutira en las
mujeres este, sin duda, mayor desgaste que
su presencia multiple esta suponiendo?
i,C6mo viven los varones la competencia
femenina en la escuela, el mercado de tra-
bajo y laparticipaci6n social? DemoS

a cambios en la atribucion femenina del
trabajo domestico. Puede pensarse que las
formas tradicionales de resolucion se ban
mantenido en muchos hogares: otras mu-
jeres que com parten el hogar realizan el
trabajo domestico; 0 se hacen arreglos con
mujeres parientes, de otros hogares, prin-
cipalmente para el cui dado de los ninos; 0,
en los hogares en que los ingresos 10 per-
miten, se compran los servicios y la con-
tratacion -aunque sea pOT unas horas- de
personal domestico. Pero en los hogares
en que estas soluciones son imposibles,
formados pOT nucleaTes jovenes 0 pOT mu-
jeres con sus hijos, es probable que las tra-
bajadoras esten realizando mas de dos
jornadas y media de trabajo semanal.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que
al reducir el gasto social y modificar el re-
gimen de subsidios para los bienes basicos,
el Estado ha devuelto a los hogares respon-
sabilidades y gastos que tradicionalmente
cubria y ha obligado a sectores importan-
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consagrado en el texto constitucional.
En relacion con el trabajo, IDS aDos

ochenta parecen ser testigos de la acelera-
cion de la tendencia a la incorporacion de
las mujeres al mercado de trabajo, regis-
trada desde 1970. La informacion disponi-
hIe permite sostener, a manera de hipote-
sis, que no solo ha crecido el volumen de
las mujeres que ejercen actividades gene-
radoras de ingresos, sino que tam bien la
composicion ha cambiado cualitativa-
mente. A la caracteristica dominancia de
las jovenes, sol teras, hijas de familia, se
ban agregado masivamente las casadas,
mad res de familia, tradicionalmente las
mas reticentes a participar. En su explica-
cion se senala el aumento en la oferta de
empleos para mujeres, el deterioro de IDS
ingresos familiares resultado de la politica
de contencion salarial y la desocupacion
masculina (INca. 1989).

Este cambio en IDS agentes proveedores
de ingresos en IDS hogares, no parece llevar
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