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p 
PRESENTACIÓN 



E M A K U N D E , en c u m p l i m i e n t o de las f u n c i o n e s a t r ibu idas por la Ley de creac ión del Ins t i tu to , rea

liza a n u a l m e n t e un I n f o r m e sob re la s i tuac ión de las m u j e r e s en Euskad i . En años an te r io res , es te 

I n f o r m e con ten ía p r i nc i pa lmen te i n f o rmac ión cuant i ta t i va sob re la par t ic ipac ión de las m u j e r e s en los 

d i s t i n tos á m b i t o s de la soc iedad e incluía a lgunas op in iones re fer idas a a lguno de los á m b i t o s t ra tados , 

p r o c e d e n t e s de es tud ios sec to r ia les a n t e r i o r m e n t e real izados. 

Co inc id iendo con la f inal ización del pe r íodo de v igenc ia del Plan de A c c i ó n Posi t iva para las m u j e r e s en 

la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Euskadi 1991 -1994 , y pa ra le lamen te a la eva luac ión del g rado de cump l i 

m i e n t o del m i s m o , con ob je to de p resen ta r no só lo una desc r ipc ión lo m á s exhaus t i va pos ib le del g rado 

de par t ic ipac ión de las m u j e r e s en los d i f e ren tes á m b i t o s : educac ión , cu l tu ra , m e r c a d o laboral , e tc . , y 

su evo luc ión , s ino t a m b i é n la pe rcepc ión que las propias m u j e r e s y h o m b r e s t i enen de es te p roceso , 

se ha real izado, a d e m á s del I n f o r m e cuan t i ta t i vo , que será ob je to de una pub l icac ión apar te , una in

ves t igac ión cual i ta t iva cuyas conc lus i ones se e x p o n e n en la p r e s e n t e pub l i cac ión , ya que se cons idera 

que apor tan un mater ia l n o v e d o s o r e s p e c t o a o t ros es tud ios real izados a n t e r i o r m e n t e . 

La idone idad de un aborda je cua l i ta t ivo radica en el h e c h o de que son las prop ias m u j e r e s las que 

verbal izan las op in iones que t i enen r e s p e c t o a su s i tuac ión , las que es tab lecen los a s p e c t o s que les 

resu l tan más s ign i f i ca t ivos y, en de f in i t i va , las que re f lex ionan sob re el m o m e n t o y las c i r cuns tanc ias 

en las que se e n c u e n t r a n i nmersas . Permi t i r que esos d i scu rsos t engan un espac io en el que poder 

exp resa rse , garant iza la f iabi l idad de que r e a l m e n t e se p u e d e pro fund izar en los s e n t i m i e n t o s , ac t i t udes 

y p reocupac iones de las m u j e r e s . 

Es ev i den te que al t ratar sob re la s i tuac ión de las m u j e r e s en Euskadi nos e n c o n t r a m o s con una real idad 

ampl ia y comp le j a d o n d e se e n c u e n t r a n m u j e r e s d i f e ren tes en s i tuac iones d i f e ren tes . 

Ello nos obl iga a hacer a lgún t i po de c o m p a r t i m e n t a c i ó n o c las i f i cac ión , a v e c e s un tan to art i f ic ia l , pero 

necesar ia para poder apor tar un anál is is r iguroso y c o h e r e n t e de la real idad persona l y social de és tas . 

Por ello se ha t ra tado de analizar cada una de las rea l idades p lan teadas d e s d e una pe rspec t i va inter

generac iona l , ya que se par te de la base de que cada generac ión v ive de d is t in ta mane ra los c a m b i o s 

en la real idad fami l iar y social de las m u j e r e s . 

De la m i s m a f o r m a , se ha cons ide rado i m p o r t a n t e conoce r qué p iensan y c ó m o v iven los h o m b r e s es tos 

c a m b i o s y hasta d ó n d e es tán el los m i s m o s m o t i v a d o s , o fo rzados , a cambiar . 

D is t in tas inves t igac iones indican que ex i s te un des fase de r i tmos en t re la evo luc ión de las m u j e r e s y 

de los h o m b r e s : es en las m u j e r e s d o n d e recae la resposab i l idad y el es fue rzo de las suces ivas co n 

qu is tas . En la mayor ía de las ocas iones no se s i en ten respa ldadas por los h o m b r e s , ni s iquiera por 

aque l los que se e n c u e n t r a n más ce rcanos , fami l ia res y a m i g o s . En def in i t i va , son las m u j e r e s los su

j e tos ac t ivos de su propia evo luc ión . 

El es tud io ha se rv ido para c o n o c e r c ó m o se v lvenc ian e s t o s p rocesos y la pub l icac ión p r e t e n d e dar a 

conoce r las pe r cepc iones , ac t i t udes , m o t i v a c i o n e s y f r e n o s que las m u j e r e s t i enen con respec to a su 

propia s i tuac ión , lo que a su vez ha de serv i r c o m o e l e m e n t o bás ico a la hora de d iseñar pol í t icas y 

ac tuac iones que sean a jus tadas a la real idad social y t e n g a n su e f e c t o en aquel las áreas d o n d e se 

e n c u e n t r a n las m a y o r e s d i fe renc ias cu l tu ra les . 



I 
INTRODUCCIÓN 

Y 
M E T O D O L O G Í A 



E L presente in fo rme, e laborado por Kuali tate Lantaldea para Emakunde , se basa en un 

es tud io de op in ión. El ob je t ivo básico que impu lsó la realización de esta invest igac ión 

era el deseo de ob tener un mayor c o n o c i m i e n t o de la s i tuación en que se encuen t ran las m u 

jeres de la Comun idad A u t ó n o m a de Euskadi ; la evo luc ión social y personal ; la impor tanc ia 

conced ida a es te p roceso, las d i f icu l tades, los aspec tos pos i t ivos y negat ivos, etc. 

El e l e m e n t o uti l izado c o m o hilo conduc to r en es te es tud io es la comparac ión ent re las d ist intas 

generac iones , s iendo la h ipótes is de trabajo desde la que se ha realizado el anál isis. La edad 

no es una variable de te rm inan te en sí m i s m a , pero sí es un factor indicador de cond ic ionantes 

y v ivencias; por o t ro lado, resul ta impos ib le en tender la evo luc ión de las mu je res sin hacer 

referencia a las conqu is tas que cada generac ión ha ido logrando. La perspect iva in tergenera

cional posibi l i ta esa evoluc ión y el m o m e n t o en el que se encuen t ra cada una. 

La s i tuación de las mu je res en Euskadi es un t e m a de invest igac ión tan ex tenso , donde ex is ten 

tantas real idades in terconectadas, que se hace prec iso de l imi tar el ob je to de análisis para po

der profundizar con cierta r igurosidad. En es te sent ido, se ha dado pr ior idad a t res parcelas 

a l t amen te s igni f icat ivas en el m u n d o vivencial de las mu je res : á m b i t o d o m é s t i c o , á m b i t o 

l a b o r a l y á m b i t o de l t i e m p o l i b re ; s iendo la pr imera la que ha adquir ido un peso más sig

ni f icat ivo porque es la que representa de una f o r m a más e locuen te la es fera de lo pr ivado, la 

que susci ta un d iscurso más in tenso y en la que ac tua lmen te se están p roduc iendo , si no 

m u c h o s camb ios ex te rnos , sí rep lan teamien tos personales. 

Previo al desarrol lo de esas parcelas, se ha in t roduc ido un pr imer capí tu lo que, bajo el epígrafe 

de "El p roceso f e m e n i n o " , recoge y analiza las op in iones que las mu je res t ienen sobre el de

venir de ellas c o m o co lect ivo. Se ha p re tend ido sintet izar el s igni f icado y el valor que se le 

concede al p roceso de la mu je r en nuest ra soc iedad, así c o m o a las v ivencias internas que las 

d ist intas mu je res t ienen de él. 

Tamb ién se ha cons iderado conven ien te dar voz a los h o m b r e s para comp le ta r el escenar io 

de la invest igac ión. El análisis de sus op in iones aparece ref le jado en todos los capí tu los c o m o 

con t rapun to a las re f lex iones de las mu je res , ev idenc iando las d i f icu l tades de s intonía que exis

ten en m u c h o s aspec tos . 

D ISEÑO M E T O D O L Ó G I C O 

Dent ro de la metodo log ía cual i tat iva se han uti l izado dos técn icas de invest igación d i ferencia

das: reun iones de grupo y ent rev is tas en p ro fund idad . En a m b o s casos, se les ha confer ido 

un carácter p royec t ivo-prospec t ivo : p royect ivo , para poder in t roduc i rnos en las percepc iones 

y mot i vac iones más pro fundas , superando así el nivel ev idente de las respues tas ; y prospec

t ivo, para v is lumbrar en lo posib le la evo luc ión que las par t ic ipantes esperan de la s i tuación de 

las mu je res . 

Las reun iones de grupo, de 2 ó 3 horas de durac ión depend iendo de los ob je t ivos a invest igar, 

es taban fo rmadas por 8-10 personas p rev iamen te contac tadas en base a los s igu ientes cri

ter ios mués t ra les : 

Sexo: mu je res y h o m b r e s . 

Edades: agrupación por generac iones . 

Estatus: med io ampl io . 
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• Si tuación famil iar: con y sin hi jos/as, casados/as y so l teros/as, i ndepend ien tes y depend ien 

tes de la fami l ia de or igen. 

• Si tuación laboral: t rabajo fuera de casa, amas de casa y es tud ian tes . 

• Ubicación geográf ica: urbana y rural, en los t res ter r i tor ios h is tór icos. 

El d iseño mues t ra l de las 9 d inámicas de grupo fue el s igu iente : 

E D A D CRITERIOS H O R A S L U G A R 

M 

1 7 - 3 0 

• Estud iantes 

• Trabajadoras / No t rabajadoras 

• Casa fami l iar / Casa propia 

3 h. Bi lbao Azpei t ia 

U 
J 
E 
R 
E 

31 - 45 

• A m a s de casa 

• Trabajadoras / No t rabajadoras 

• Con hijos-as / Sin hijos-as 

• Casa fami l iar / Casa propia 

3 h. 
Donos t ia -

-S. Sebast ián 
Ba lmaseda 

S 

46 - 60 

• A m a s de casa 

• Trabajadoras 

• Hijos-as en casa / Fuera 

3 h. 
Vi tor ia-

-Gasteiz 
B e r m e o 

H 

0 

1 7 - 3 0 

• Estud iantes 

• Trabajadores / No t rabajadores 

• Casa fami l iar / Casa propia 

2 h. Vitor ia-Gasteiz 

M 
B 
R 
E 

31 - 45 

• Trabajadores / No t rabajadores 

• Con hijos-as / Sin hijos-as 

• Casa fami l iar / Casa propia 

2 h. Bilbao 

S 
46 - 60 

• Trabajadores / No t rabajadores 

• Hijos-as en casa / Fuera 
2 h. Donost ia-San Sebast ián 

Las ent rev is tas en pro fund idad se emp learon c o m o e l e m e n t o de con t ras te de los grupos. Se 

realizaron 6 ent rev is tas a mu je res de 2 ó 3 generac iones en la fami l ia (madre e hija y abuela, 

madre e hija) para poder valorar las d i ferencias ex is ten tes en cada generac ión. El d iseño m u e s 

tral fue el s igu iente : 

E D A D CRITERIOS H O R A S L U G A R 

E 
N 1 7 - 4 5 2 generac iones 

2 h. Donost ia-San Sebast ián 

" A 
R 

1 7 - 4 5 2 generac iones 
2 h. Vi tor ia-Gasteiz 

E -V" 
\i 30 - 60 2 generac iones 

2 h. Bi lbao 
30 - 60 2 generac iones 

2 h. Vitor ia-Gasteiz 

17 - 60 3 generac iones 
2 h. Donost ia-San Sebast ián 

A 
S 

17 - 60 3 generac iones 
2 h. Bilbao 
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1 
EL PROCESO 

FEMENINO 



Un hecho ev iden te a todas luces es que la s i tuac ión de las mu je res ha e x p e r i m e n t a d o camb ios 

cons iderab les en los ú l t imos años. Nos e n c o n t r a m o s por tan to , ante una real idad f e m e n i n a 

que se distancia de lo que pudo ser en el pasado. 

El c o m e t i d o de es te es tud io es p rec i samen te detec tar los fac to res que han p roduc ido esa 

evo luc ión , y, lo que es más impor tan te , la v ivencia interna que ha s u p u e s t o a las mu je res . No 

obs tan te , es prec iso puntual izar que en el afán de conceptual izar y señalar las c laves expl i 

cat ivas, e s t a m o s real izando un p roceso de in ferencia, lo que lleva a teorizar sobre algo in terno 

y propio de cada mujer . 

Cada mu je r es un m u n d o , con sus s ingular idades y pecul iar idades, con una personal idad de

f inida y unas c i rcunstanc ias concre tas . De ahí que las teor ías in terpretat ivas posean s iempre 

un pun to de irrealidad. Sin embargo , se hacen necesar ias para c o m p r e n d e r el po rqué y el c ó m o 

de los f e n ó m e n o s socia les. 

Se trata de descubr i r las tendenc ias cul tura les que están marcando el m o v i m i e n t o social , del 

p roceso f e m e n i n o , de tal f o r m a que puedan ser uti l izadas c o m o re fe ren te aclarator io de lo que 

está pasando con las mu je res y con las re laciones con el sexo opues to . 

La inf luencia de estas tendenc ias se puede observar c la ramente en las op in iones d i ferenc iadas 

y a veces con f ron tadas que expresan las d is t in tas generac iones , c o m o tamb ién ent re aquel 

co lec t ivo que t iene un e m p l e o laboral y el que no lo t iene. En el análisis de los suces ivos 

capí tu los de es te i n fo rme espec i f i ca remos la postura de cada grupo. 

La segmen tac ión en t re el á m b i t o urbano y rural, aunque impor tan te , no adquiere tan to peso 

c o m o las categor izac iones anter iores. Por lo que p o d e m o s af i rmar que la generac ión a la que 

se per tenezca y la posibi l idad de tener un trabajo r emune rado son más de te rm inan tes que el 

habitat. 

El con tex to rural aparece c o m o enclave que ralentiza y f rena en muchas ocas iones la evo luc ión 

de las mu je res ; por sus pecul iar idades se er ige c o m o más conservador . Tamb ién es c ier to que 

las opor tun idades son más escasas y eso crea f rus t rac ión. C o n c r e t a m e n t e los fac to res que 

cond ic ionan al co lect ivo son los s igu ien tes : 

• Ac t i t udes más arraigadas ( "Gente más cerrada") . 

• Mayo r d i f icul tad de encont rar t rabajo. 

• Mayo r pres ión social ("Nos c o n o c e m o s todos " ) . 

• M e n o r independenc ia ("Eres la hija o la mu je r de. . . " ) . 

• Mayo r d i f icu l tad de cambio . 

• Segmentac ión de sexos más acen tuada. 

• Mayo r exc lus ión ("Te apuntan con el dedo" ) . 

• Relaciones sociales más de te rm inadas . 

• " U N PUEBLO TE L IM ITA Y A LAS M U J E R E S M Á S " 

En descargo de esa s i tuac ión, ex is te la movi l idad c o m o fac tor que min imiza el a is lamiento 

rural. Hoy en día, las d i ferenc ias en t re los dos ámb i t os t i enden a acor tarse por el mayor con

tac to ent re el los. 
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De ahí que nos haya parecido más conven ien te emp lea r los cr i ter ios de " g e n e r a c i ó n " y " la 

bora l " c o m o los más ¡dóneos para reseñar las "d is t in tas s i t uac iones" de las mu je res . Única

m e n t e ut i l izaremos el re fe ren te del habitat en aquel las c i rcunstanc ias donde sea prec iso. 

Una vez hechas es tas ac laraciones, pasamos a desarrol lar la v ivencia que se t iene del p roceso 

f e m e n i n o . Para el lo h e m o s es t ruc tu rado el capí tu lo en los s igu ien tes apar tados; 

• Au tope rcepc ión de las mu je res . 

• Opin ión de los h o m b r e s . 

• Valores y valoración del género . 

• Re fe ren tes sociales del p roceso f e m e n i n o . 

AUTOPERCEPCIÓN DE 
LAS MUJERES DEL 
PROCESO FEMENINO 

Hablar del p roceso f e m e n i n o conl leva i r r emed iab lemen te a s i tuar lo en pa rámet ros de c o m 

paración; a ev idenciar la s i tuac ión de desequi l ibr io y d e s c o m p e n s a c i ó n que ex is te ent re los 

h o m b r e s y las mu je res . Todos los g rupos y en t rev is tas fami l iares comienzan con un a legato 

de la s i tuación des favorab le que h is tó r i camente han marcado a las mu je res . 

Bien es c ier to que en a lgunos c a m p o s las mu je res han logrado un avance cons iderab le , pero 

todavía se ev idenc ian m u c h o s o t ros sec to res donde no es así; pon iéndose de man i f ies to que 

la soc iedad c o m o es t ruc tu ra de conv ivenc ia y for jadora de conduc tas todavía s igue s iendo " m a -

ch is ta " . 

La t rayector ia histór ica y la cons ta tac ión de que todavía ex is ten núc leos res is ten tes y f rena-

dores del camb io , es lo que provoca la agres iv idad de las mu je res respec to a es te t e m a . Agre 

sividad que t iene t in tes de f rus t rac ión e impo tenc ia ya que no es comprens ib l e c ó m o derechos 

tan leg í t imos y obv ios , no son acep tados por un sec to r mascu l ino de la poblac ión. 

Las mu je res no cons ta tan un apoyo mascu l ino en su evo luc ión , al contrar io , perc iben l imi ta

c iones y recr iminac iones en algo que, dado el desarro l lo cul tural actual debería ser lógico y 

natural . Se hacen consc ien tes de que son ellas el su je to act ivo de su evo luc ión , que tendrán 

que emp lear t odos los recursos para t rans fo rmar las re lac iones en t re los sexos . 

EL HOMBRE 
FRENA LA EVOLUCIÓN 

DE LA MUJER 

ES LA MUJER 
EL SUJETO ACTIVO 
DE SU EVOLUCIÓN 

La v ivencia del p roceso f e m e n i n o se expresa en niveles de fuerza, de tens ión , de i ncompren 

s ión, que ev idenc ian luchas de poder. Los h o m b r e s , al estar respa ldados por años de histor ia, 

no estarán d i spues tos a dejar espac ios de p ro tagon i smo a las mu je res , porque les supone 

renunciar a pr iv i legios a l t amen te sat is factor ios . Las mu je res , consc ien tes de su s i tuación des-
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favorec ida, intentarán adquir i r peso espec í f i co en esos huecos . La resu l tante de las fuerzas es 

lo que va a ir marcando la so luc ión de las mu je res . 

C o m o pr imer e l e m e n t o de análisis se hace necesar io esbozar el escenar io a rgumen ta l donde 

se está p roduc iendo la con f ron tac ión ; pud iendo ser s i tuada és ta en t res f ren tes : 

DISCRIMINACIÓN 
LABORAL 

• Retribución 
• Acceso 
• Promoción 

DISCRIMINACIÓN 
SOCIAL 

• Política 
• Sexual 
• Relaciones 

DISCRIMINACIÓN 
FAMILIAR 

• Educación 
• Tareas 
• Expectativas 

A lo largo de es te es tud io t e n d r e m o s la opor tun idad de ir desarro l lando cada uno de esos 

parámet ros ; en es te m o m e n t o ún i camen te los c i t amos para ref lejar la p lur id imens iona l idad de 

ámb i tos donde las mu je res se s ien ten d iscr iminadas. De ello p o d e m o s deduc i r que el p roceso 

f e m e n i n o no sólo se c i rcunscr ibe a la conqu is ta de " igua ldad en el t raba jo" o " rep resen tac ión 

po l í t ica" , aspec tos que han cobrado ent idad en los ú l t imos t i e m p o s , s ino que t iene que ver 

con algo m u c h o más global : La valorac ión de las mu je res en todas sus face tas . 

No se trataría por tan to de lograr la equiparac ión med ian te conqu is tas parciales, s ino de algo 

más p ro fundo que t iene que ver más con las ac t i tudes y va lorac iones, que con el d e s e m p e ñ o 

de unas func iones socia les. Aquí es p rec i samen te donde se es tab lece el conf l i c to , donde los 

h o m b r e s lo in terpretan c o m o una neces idad de adquir i r p ro tagon i smo social , y las mu je res lo 

s ien ten c o m o una neces idad de ser t ra tadas c o m o personas. 

El poder del varón t rasc iende lo p u r a m e n t e fo rma l para inser tarse en la es t ruc tu ra social de 

categor izac iones y def in ic iones de rol. Todavía hoy en día la d i ferenc iac ión en t re lo que es " se r 

h o m b r e " y "se r mu je r " es tá su je ta a las pautas mascu l inas, y es ahí donde las mu je res desean 

la t rans fo rmac ión . 

El poder f e m e n i n o se c i rcunscr ibe a aquel los fac to res donde t rad ic iona lmente ha s ido su te

rr i torio (matern idad, domés t i co ) , s iendo f renados en su p roceso expans ivo por la negat iva de 

los h o m b r e s . Su reduc to les ha impos ib i l i tado acceder al m u n d o social que es donde rea lmente 

se p roducen los camb ios evo lu t ivos y cu l tura les. La fuerza de las mu je res no se ha hecho 

ev iden te hasta que no han logrado voz social , s iendo estas ú l t imas décadas las que han po

sibi l i tado el com ienzo del p roceso. 

r EL "PODER MASCULINO" ^ 

• INSERTO EN TODOS LOS ÁMBITOS 

• PROFUNDAMENTE INTROYECTADO EN LAS ACTITUDES ^ 

• CONSOLIDADO DURANTE TODAS LAS DÉCADAS DE LA HISTORIA 

. EL "PODER FEMENINO" 
• REDUCIDO A ÁMBITOS M U Y CONCRETOS (MATERNIDAD, DOMÉSTICO) 

• COMIENZO TÍMIDO DEL PROCESO 

• PRESENCIA REDUCIDA EN EL TIEMPO 



La equiparac ión de fuerzas t iene que ser por def in ic ión un p roceso lento y cos toso . La histor ia 

nos v iene enseñando 'que los sec to res pr iv i legiados d i f í c i lmente renuncian a su poder a no ser 

med ian te la con f ron tac ión . 

" L o s h o m b r e s es tán en un t rono y no les conv iene cambiar . Yo es tando en el lugar de 

los h o m b r e s t a m p o c o m e convendr ía que m e di jeran que m e vaya a f regar" . 

(Reunión mu je res 46-60 años, Gasteiz) 

Un pr imer paso necesar io , y que de una f o r m a bastante general izada ya han dado las mu je res , 

es la t o m a de conc ienc ia de su s i tuac ión. El darse cuen ta de la d iscr iminac ión es f uen te de 

emanc ipac ión , y en es te sen t ido han serv ido de gran ayuda los m o v i m i e n t o s femin is tas y las 

voces que se han alzado para conc ienc iar a las mu je res . 

Bien es c ie r to que todavía restan m u c h o s á m b i t o s y c o m p o r t a m i e n t o s donde señalar la de

s igualdad, pero p o d e m o s af i rmar que hoy en día las mu je res saben en qué aspec tos se en

cuent ran d iscr iminadas. 

A es te respec to aparecen t res hi tos h is tór icos c o m o de te rm inan tes del camb io socio-cul tural 

de las mu je res : 

• A c c e s o al t rabajo. 

• Los an t i concep t i vos . 

• A c c e s o a es tud ios y a la Univers idad. 

Sin el los sería difíci l que se hub iese dado una ce ler idad en la evo luc ión de las mu je res en las 

ú l t imas décadas. 

• El acceso al t rabajo ha s u p u e s t o la presenc ia de las mu je res en el m u n d o social , no de una 

f o r m a tes t imon ia l o marginal , s ino en el núc leo m o t o r de los camb ios e c o n ó m i c o s , pol í t icos, 

cul tura les y socia les. Luego t e n d r e m o s que di lucidar si ha l legado a ocupar cargos repre

senta t i vos o no. 

• Los an t i concep t i vos han favorec ido que las mu je res puedan romper el cond ic ionamien to de 

la reproducc ión ; la posibi l idad de contro lar y decidir sobre su descendenc ia , les ha pe rm i t i do 

l iberarse de los des ign ios b io lógicos. Luego t e n d r e m o s que analizar si a nivel laboral es tan 

real esa l iberación. 

• El acceso a la Univers idad ha supues to la ent rada al m u n d o socio-cul tural con p leno derecho ; 

los datos es tadís t icos v ienen a con f i rmar que hoy en día hay más universi tar ias que uni

vers i tar ios. Bajo el concep to de univers idad q u e r e m o s recoger la prol i feración de es tud ios , 

sean es tos super io res o no, ya que es el med io med ian te el cual se puede acceder al t rabajo 

y a las es t ruc tu ras socia les. Luego t e n d r e m o s que comproba r hasta qué pun to esa f o r m a 

ción t iene un corre la to operat ivo . 

Los t res h i tos conve rgen en modi f icar sus tanc ia lmen te la s i tuac ión de las mu je res y repre

sentan el mayor potencia l para t rascender la cond ic ión tradic ional de las mu je res . Son v iv idos 

c o m o los propu lsores , si no únicos, sí básicos del p roceso emanc ipador ; los que han permi t ido 

una mayor l ibertad, un mayor p ro tagon i smo y una mayor posibi l idad de e lecc ión de las m u 

jeres. En el f o n d o son los catal izadores del p roceso de au toconsc ienc ia : 
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TRABAJO 

ANTICONCEPTIVOS 

ESTUDIOS/ 
UNIVERSIDAD 

INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA 

INDEPENDENCIA 
PERSONAL 

INDEPENDENCIA 
SOCIO-CULTURAL 

AUTOCONSCIENCIA 
DEL COLECTIVO 

FEMENINO 

"AUTOESTIMA" 
"AUTOVALORACIÓN" 
"AUTOCONFIANZA" 

Las vías ya han s ido estab lec idas, ahora " s ó l o " resta que las mu je res se conso l iden en cada 

uno de esos re fe ren tes , y vayan sa lvando los obs tácu los que van aparec iendo. Obs tácu los que 

por lo que se puede deduc i r de la a f i rmac ión de las par t ic ipantes en esta invest igac ión son en 

muchas ocas iones in f ranqueables. 

Un salto cual i tat ivo de es tas caracter ís t icas obl iga necesar iamen te a un repos ic ionamien to de 

los h o m b r e s . Ya no pueden segui r m a n t e n i e n d o las pos turas t radic ionales. En tan to que las 

mu je res cambian , los h o m b r e s deben cambiar . 

La tendenc ia expansiva de las mu je res no sólo les obl iga a ceder espac io en el t rabajo o en 

los es tud ios , s ino que va más allá, les está ex ig iendo cambiar a niveles m á s p ro fundos : 

• R e n u n c i a r a c o t a s d e p o d e r : d e s p o j a r s e d e a u t o r i d a d . 

• A d a p t a r s e a las n u e v a s d e m a n d a s : 

C o m p o r t a m i e n t o s m á s i g u a l i t a r i o s . 

• M o d i f i c a r las a c t i t u d e s : 

" D i f e r e n t e s p o r e d u c a c i ó n n o p o r n a t u r a l e z a " . 

Cada uno de esos pa rámet ros apunta a la diana de la hegemon ía mascu l ina , a los pi lares de 

la p repotenc ia del macho . Suponen el resquebra jamien to de la s i tuación mono l í t i ca f ru to de la 

histor ia. Las mu je res están mod i f i cando el escenar io de las relaciones y los h o m b r e s deben 

adaptarse; lo cual s igni f ica, ni más ni m e n o s , que evo luc ionen , con el p roceso que ello conl leva. 

• D e s p o j a r s e de los p r i v i l e g i o s : S a c r i f i c i o 

• C o m p o r t a m i e n t o s e q u i t a t i v o s : E s f u e r z o 

• A c t i t u d e s d e c o n s i d e r a c i ó n hac ia la m u j e r : M a d u r e z 

C o m o p lan teamien to teór ico parece co r rec to el análisis que h e m o s esbozado; pero sin e m 

bargo, la realidad que expresan las mu je res .d is ta m u c h o de lograr esa equiparac ión. Una cosa 

es lo que debía ser y otra lo que rea lmen te es. No hay duda sobre la neces idad de que los 

h o m b r e s se muevan en esas c laves; ot ra cosa bien d ist inta es que lo quieran hacer. 

" Los papeles han camb iado . Las mu je res ahora han e m p e z a d o a trabajar. Están c a m 

biando porque los dos deben asumi r ese rol. Pero la soc iedad en eso t a m p o c o ha evo

luc ionado aunque la idea sea esa " . 

(Reunión mu je res 31-45 años . Donost ia) 
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Por o t ro lado, las c i rcunstanc ias concre tas de cada una de las generac iones i m p r i m e n un r i tmo 

d i fe ren te al p roceso . No son iguales las d e m a n d a s de una es tud ian te de Derecho de 22 años 

que las de un ama de casa de 52. En es te sen t ido , es necesar io desmarcar las op in iones 

general izadas para c o m p r e n d e r el s ign i f icado del p roceso . 

Un análisis que podría resul tar de in terés son las conno tac iones que t ienen en cada generac ión 

"d ive rsos concep tos c lave" del p roceso f e m e n i n o : 

" IDEA DE M U J E R " 

• La generac ión mayor se de f ine c o m o mujer " t rad ic iona l " , y bajo ese t é r m i n o si túa las dos 

func iones clásicas: "se r m a d r e " y "se r ama de casa" . El es te reo t ipo que les caracter iza es : 

"p ro fes ión : sus labores" . 

• La generac ión in te rmed ia rehuye del encas i l lamien to y se de f ine a sí m i s m a c o m o una " m u 

jer en p roceso" . Su caracter ís t ica f undamen ta l es que in tenta romper los es te reo t ipos , y en 

esa lucha conf igura su personal idad. 

• La generac ión joven se s i túa bajo la def in ic ión paraguas de " m u j e r m o d e r n a " , no es tan to 

la con f ron tac ión su razón de ser sino la conqu is ta de espac ios que cons idera c o m o prop ios: 

P ro tagon ismo Social, Desarrol lo Laboral, Proyecc ión Famil iar equi ta t iva. 

"EL P O D E R " 

• Para las mayo res el poder lo de ten tan los h o m b r e s . T ienen un cont ro l abso lu to de todas las 

facetas , sobre t o d o en las que conc ie rnen al ámb i t o social . Ún i camen te a luden a la " m a n o 

izqu ierda" c o m o f o r m a de neutral izar ese domin io , aunque son consc ien tes que t iene un 

e fec to m u y reduc ido. 

• La generac ión in te rmed ia por el contrar io, subraya que el poder de los h o m b r e s se está 

debi l i tando. Ya no e jerce tanta inf luencia c o m o en el pasado. La razón f undamen ta l de esa 

cons iderac ión está en la consta tac ión de los logros que van adqu i r iendo las mu je res . Un 

t é r m i n o que se emp lea con f recuenc ia es el " d e m o s t r a r " ; las mu je res son capaces de con 

t raponerse al poder de los h o m b r e s . 

• Las jóvenes rechazan el c o n c e p t o de poder. Están en una s i tuación donde ver i f ican que los 

h o m b r e s y las mu je res t ienen las m i s m a s posib i l idades. Para ellas, la des igualdad no se 

rebate con demos t rado res de fuerza, sino med ian te la conc ienc iac ión de los h o m b r e s . El 

ve rdadero poder de los h o m b r e s estaría en darse cuen ta de sus ac t i tudes . 

" A U T O C O N S C I E N C I A " 

• La generac ión mayor es consc ien te de que su s i tuac ión no es la más indicada para lograr 

un reconoc im ien to y valoración del mar ido : son el los los que t raen el d inero a casa y por 

tan to los que parece que t ienen más de recho a exigir y subyugar . Su independenc ia se ve 

l imitada por fac to res ex te rnos : "s in es tud ios " , e in ternos: " la educac ión te encaminaba a ser 

ama de casa y esposa f ie l " . 

20 



• En la generac ión in te rmed ia es donde se ha p roduc ido el mayor p roceso de au toconsc ienc ia , 

donde las mu je res rea lmen te se han descub ie r to a sí m i s m a s , en sus potenc ia l idades. La 

salida al ámb i t o social les ha o to rgado un grado de autoconf ianza personal , que les ha per

mi t ido poder expresar el c o n c e p t o de mu je r con mayúscu las . 

• Para las jóvenes , que han l legado a una s i tuac ión de igualdad man i f ies ta cu l t u ra lmen te , su 

au toconsc ienc ia no va en la línea de remarcar el potenc ia l de las mu je res , s ino que lo ex

t ienden a la pareja. Se alejan de los pa rámet ros de autoconf ianza c o m o mu je r para si tuar lo 

en la autoconf ianza c o m o pareja. El conf l i c to está en el " c ó m o " y "has ta d ó n d e " compar t i r 

y planif icar. 

" I G U A L D A D " 

• La v ivencia de la igualdad de la generac ión mayor se s i túa en t é rm inos " c o m p e n s a t o r i o s " . 

Es decir, en la med ida en que los h o m b r e s apor taban a la fami l ia recursos e c o n ó m i c o s , ellas 

c o m p e n s a b a n con su trabajo d o m é s t i c o y ded icac ión. E lemen tos de esa ret r ibuc ión son : 

— Segur idad económ ica : A fec t i v idad 

— Proyección social : Ma te rn idad 

— Estabi l idad: Famil ia 

• La generac ión in te rmed ia se aleja del c o n c e p t o compensa to r i o para in t roduci r la igualdad en 

t é rm inos " compa ra t i vos " . Ser iguales signi f ica poder tes t imon ia r y comproba r p roporc iones 

seme jan tes de act iv idad. Los h o m b r e s y las mu je res son iguales s i empre y cuando tengan 

las m i s m a s capacidades, los m i s m o s de rechos y las m i s m a s opor tun idades . 

• Las jóvenes se alejan del re fe ren te m a t e m á t i c o de igualdad para señalar aspec tos más in

t r ínsecos . Para ellas, la igualdad se desarrol la en t é r m i n o s "pe rsona les " . Un h o m b r e y una 

mu je r son iguales cuando ex is te en t re el los respe to , valoración y aprec io ; a part ir de aquí 

se podrán neutral izar el res to de las d i ferenc ias man i f ies tas . 

" D E S I G U A L D A D " 

• La con tes tac ión de la des igua ldad ex is ten te en la soc iedad actual , p rovoca en la generac ión 

mayor un t ipo de "agres iv idad res ignada" . Es p l enamen te consc ien te de que los h o m b r e s 

se han ap rovechado de su poder , pe ro t a m b i é n de que el las no han pod ido hacer nada para 

cambiar lo : 

" N o s ha tocado vivir o t ro t ipo de v ida, aunque nos a leg ramos de que las generac iones 

jóvenes ya no sean así" . 

• Para la generac ión in te rmed ia , la des igua ldad provoca la act ivac ión del resor te v ivencia l , dan

do lugar a un t ipo de "agres iv idad emoc iona l " . Frente a las des igua ldades se ven en la ne

ces idad de in terveni r en la med ida de sus posib i l idades, s iendo p rec i samen te esa lucha lo 

que ha pe rm i t i do las g randes conqu is tas de las mu je res : 

"La soc iedad es mach is ta , hay que cambiar la " . 

• Las jóvenes se han encon t rado con una real idad que por lo m e n o s a nivel teór ico no es 

desigual i tar ia. En sus cí rculos de amigos /as y en sus re laciones de pareja se t ienen hasta 
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c ier to pun to asum idos los de rechos de las mu je res . Cuando escuchan a las otras genera

c iones o cuando c o m p r u e b a n des igua ldades socia les, les p rovoca un t ipo de "agres iv idad 

racional" , donde su impl icac ión es desde la teor ía : 

"La real idad es la que tú quieras crear. Si tu nov io es mach is ta es por tu culpa porque 

no le has pues to las cosas c laras". 

La s e g m e n t a c i ó n que h e m o s real izado puede ado lecer de un carácter e x c e s i v a m e n t e global y 

genér ico, m á x i m e si t e n e m o s en cuen ta que las c i rcunstanc ias persona les adqu ieren tan to 

peso c o m o las generac iona les. A ú n así, nos ha parec ido conven ien te ref lejarlas porque pe rm i te 

observar las tendenc ias cu l tura les. En los s igu ien tes capí tu los seña la remos con mayor con

crec ión las op in iones con respec to a s i tuac iones más especí f icas . 

Un ú l t imo aspec to a puntual izar sobre la au topercepc ión que las mu je res t ienen del p roceso 

f e m e n i n o , es el s ign i f icado que se le o torga al " á m b i t o d o m é s t i c o " y al " á m b i t o soc ia l " . Son 

dos m u n d o s que se encuen t ran m u y p resen tes en el d iscurso. 

Los pat rones t radic ionales encasi l laban a las mu je res en un rol domés t i co , la carrera a la que 

es taban des t inadas exc lus i vamen te era la fami l iar. Esa s i tuac ión ha camb iado con el t i e m p o , 

y a las mu je res se les ha abier to el ámb i t o laboral y el á m b i t o social , lo cual ha t raído una 

modi f i cac ión de las pautas de c o m p o r t a m i e n t o y de las expecta t ivas . 

Hoy en día las mu je res se encuen t ran ante dos m u n d o s donde poder desarrol larse; han a m 

pliado por tan to las opc iones de e lecc ión. Esto que en pr incip io se valora m u y pos i t i vamen te , 

es f uen te cons tan te de conf l i c tos . Desde una d imens ión , s i empre cabe la posibi l idad de q u e 

si una opc ión no resul ta sat is factor ia , está la otra c o m o vía de real ización. Pero desde ot ra , 

impl ica el deseo de desarrol larse en las dos face tas , l legando a resul tar es t resan te por las 

ex igencias que conl leva cada una; es lo que cu l t u ra lmen te se conoce c o m o la "dob le jo rnada" . 

Ese panorama se compl i ca aún más cuando una de las face tas posee un enganche d e s d e la 

t radic ión, desde las ac t i tudes in t royectadas ("Ser mad re es lo más grat i f icante para una m u 

jer" ) , y la otra desde la modern idad , desde las ac t i tudes deseadas ( "Cuando una mu je r trabaja 

es cuando perc ibe que es valorada") . Resu l tando una s u m a de mensa jes con t rapues tos a partir 

de los cuales las mu je res deben decidir . 

La cul tura p redom inan te ha dado una so luc ión, op tando de un f o r m a ev iden te por una de las 

facetas en d e t r i m e n t o de la ot ra. El d iscurso c i rcu lante si túa el á m b i t o social c o m o f uen te de 

independenc ia personal , y el ámb i t o d o m é s t i c o c o m o for jador de la dependenc ia famil iar. Esto 

t iene su lógica porque el desarro l lo de las mu je res necesa r iamen te debe pasar por la conqu is ta 

de espac ios socia les, y para el lo d e b e n seduci r y persuadi r de que ahí es tá la verdadera au-

torreal ización de las mu je res . Sin embargo , la carga t radic ional todavía pesa m u c h o , y no es 

tan senci l lo desp renderse de unos pat rones de c o m p o r t a m i e n t o tan arraigados. 

Las c laves cul tura les de que lo social es lo más bene f i c ioso y lo d o m é s t i c o lo más l imitador, 

pe rm i ten impulsar a las mu je res hacia mayo res cotas de poder , hacia una mayor independenc ia 

y posibi l idad de e lecc ión. Pero ese avance lleva cons igo , si no una renuncia, sí una t ransfor 

mac ión de su rol en el á m b i t o domés t i co . Este aspec to provoca conf l i c to y las mu je res no 

t ienen pautas cul tura les claras de c ó m o realizarlo. 

T a m p o c o d e b e m o s o lv idarnos que ex is te un 6 2 % de mu je res que no ha acced ido a un pues to 

de t rabajo; para és tas , los pa t rones cul tura les es tán p rovocando una f rus t rac ión cons tan te . Se 

s ien ten mal porque no son capaces de autorreal izarse tal y c o m o se les está d e m a n d a n d o 
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soc ia lmen te . Entre éstas, las que t i enen fo rmac ión y es tán en paro, serán las mu je res más 

per judicadas. 

C o m o todo p roceso evo lu t ivo , t a m b i é n el desarro l lo de las mu je res adopta un m o v i m i e n t o 

pendular ; es decir, se hace prec iso renunciar a e s q u e m a s t radic ionales para lograr poster ior

m e n t e su in tegrac ión. D icho de f o r m a m á s clara, a las mu je res se les insta a que abandonen 

un rol d o m é s t i c o para d e s e m p e ñ a r un rol social al que t ienen p leno de recho ; en ese mov i 

m i e n t o tendrán que ir in tegrando y compat ib i l i zando a m b o s re fe ren tes . 

Es un p roceso individual el despo ja rse de es te reo t ipos l imi tadores y adquir i r o t ros más libe

radores, pero sin renunciar por el lo a lo pos i t ivo de lo anter ior y cu idándose de no con taminarse 

por lo negat ivo de lo m o d e r n o . Éste será p rec i samen te el cabal lo de batalla de las mu je res . 

Las múl t ip les d i f icu l tades que se les p resen tan para acceder de f o r m a plena al á m b i t o social , 

j un to con el deseo mascu l ino de que las mu je res sigan s iendo amas de casa, t i enden a radi

calizar el p roceso. Se v ive de una f o r m a m u y imper iosa la neces idad de alejarse de lo fami l iar 

para integrarse en lo social . Desde el m o m e n t o en que hay que romper unos es te reo t ipos 

resul ta m u y difícil que el p roceso sea equi l ibrado. 

Una recogida exhaust iva de los a t r ibu tos compara t i vos ent re los dos ámb i tos , indica que lo 

social se es t ruc tu ra desde el deseo y lo fami l iar desde la negac ión. Así t e n e m o s cal i f icat ivos 

an tagón icos en los s igu ien tes n iveles: 

C O N N O T A C I O N E S 

• Á m b i t o d o m é s t i c o : " t rad ic iona l " , " dependenc ia e c o n ó m i c a " , esc lava" , " s u m i s a " . 

• Á m b i t o social : " m o d e r n a " , " i ndependenc ia e c o n ó m i c a " , " l i be r tad" . 

V A L O R A C I Ó N SOCIAL 

• Á m b i t o d o m é s t i c o : " ca ren te de pres t ig io" , " n o va lorado" . 

• Á m b i t o social : " for jador de pres t ig io" , "va lo rado" . 

A M B I E N T E 

• Á m b i t o d o m é s t i c o : " m o n ó t o n o " , " r educ ido " , " l im i tado" , " ru t inar io " , " inac t i v idad" . 

• Á m b i t o social : " i n te resan te " , "a t rac t i vo " , " e s t i m u l a n t e " , "desar ro l lo de capac idades" . 

SENSACIONES 

• Á m b i t o d o m é s t i c o : "ence r rada" , " s o l e d a d " , " e m b r u t e c e d o r " , " dep res i ones " . 

• Á m b i t o social : " re lac ión con pe rsonas" , "desar ro l lo c o m o pe rsona" , " l i be r tad" , " no enca

denada" . 

El ámb i to social aparece c o m o con tex to desde el que evoluc ionar . Su conqu is ta es necesar ia 

para t rascender la teoría y material izar las expecta t ivas de las mu je res . De alguna f o r m a , no 
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es posib le la t rans fo rmac ión de los roles t radic ionales de " a m a de casa" , " m a d r e " , " e s p o s a " , 

si no es med ian te un p r o t a g o n i s m o socia l , med ian te una pos ic ión d i fe ren te que permi ta ver 

con nuevos o jos la func ión domés t i ca de las mu je res . 

" D e qué le van a aguantar las j óvenes a los h o m b r e s si saben que pueden vivir sin él 

p e r f e c t a m e n t e . A n t e s en nuest ra generac ión se aguantaba aunque la d iesen palizas, si 

se separaba ¿a d ó n d e iban a ir con tan tos h i jos?" 

(Reunión mu je res . 46-60 años. Bilbao) 

C o n c r e t a m e n t e la neces idad de conqu is tar el á m b i t o ex te rno se just i f ica y a rgumen ta desde 

cuat ro re fe ren tes expl icat ivos: 

• Es donde está la autorreal ización: Cu l tu ra lmen te se ha ex tend ido la idea, por o t ro lado bas

tan te real, de que el t rabajo fuera y el p ro tagon i smo social es m u c h o más grat i f icante que 

las labores domés t i cas . El con tac to con personas, así c o m o la posibi l idad de desarrol lar ot ras 

face tas , se er igen c o m o los aspec tos m á s s ign i f icat ivos de la autorreal ización. 

• Es donde han s ido infravaloradas: La hegemon ía de los h o m b r e s en el con tex to exter ior ha 

imped ido que las mu je res tuv ieran acceso a cotas de poder social . Los p r imeros in ten tos 

de las mu je res fue ron acompañados de crí t icas y recr im inac iones ; inc luso hoy en día todavía 

ex is ten a t isbos de negac ión. La p repo tenc ia social de los h o m b r e s se ex tend ía a t o d o s los 

ámb i tos , inc luso al d o m é s t i c o . 

• Es donde se pueden igualar los h o m b r e s : La conso l idac ión en á m b i t o s laborales y sociales 

por par te de las mu je res permi t i rá un mayor p r o t a g o n i s m o y, lo que es m á s impor tan te , 

e l iminar las d i fe renc ias sex is tas. A igualdad de t rabajo y de responsabi l idad, los h o m b r e s 

carecerán de a r g u m e n t o s para seguir m a n t e n i e n d o su pos ic ión autor i tar ia. 

• Es donde se puede realizar el camb io : No cabe duda de que el c o n t e x t o social es el núc leo 

t rans fo rmador de la cu l tura, donde se dec iden los camb ios sustanc ia les de un pueb lo (eco

nóm ico , social , cu l tura l , ar t íst ico. . . ) . 

En la med ida que las mu je res logren p romoc iona rse , no sólo tendrán la opor tun idad de par

t ic ipar en esos camb ios , s ino de ser los su je tos ac t ivos ; aspec to que resul ta f undamen ta l 

porque podrá in t roduci r p rob lemát icas d i fe ren tes a so lventar ("Natal idad descend ien te " , "Ser 

mad re " , "Sue ldos d e s c o m p e n s a d o s " ) . 

Esta línea de evo luc ión , que en pr incipio parece ser la t rayector ia donde las mu je res se en 

cuent ran inmersas , está plagada de f renos y l imi tac iones. 

Las mu je res t i enen ser ias d i f icu l tades para abr i rse c a m i n o en una es t ruc tu ra social que ha s ido 

pa t r imon io exc lus ivo de los h o m b r e s . Los avances son impor tan tes , pero la consta tac ión de 

que el r i tmo es más lento del esperado, provoca f rus tac ión . 

La neces idad de las mu je res no sólo es acceder a un pues to de t rabajo donde reciban la co

r respond ien te remunerac ión e c o n ó m i c a , s ino que va m á s allá, es el desarro l lo en el á m b i t o 

social con p leno derecho . A s p e c t o s que están l imi tando esa posic ión son : 
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DESARROLO EN 
EL TRABAJO 

CAMBIO EN LOS ESTE
REOTIPOS SOCIALES 

ACCESO AL 
TRABAJO 

PARTICIPACIÓN 
DEL HOMBRE EN LA CASA 

PRESENCIA EN LA PO
LÍTICA Y LA CULTURA 

Desarrol lo en el t rabajo: Un hecho ev iden te es que para las mu je res el m u n d o laboral está 

más l imi tado que para los h o m b r e s . T ienen m e n o r e s opor tun idades tan to de acceso c o m o 

de p romoc ión ; c o n s t a n t e m e n t e se encuen t ran pres ionadas por la neces idad de demos t ra r 

que son tan capaces c o m o los h o m b r e s . 

Part ic ipación de los h o m b r e s en la casa: Resul ta del t o d o impos ib le q u e las mu je res puedan 

desarrol larse en el t rabajo si no ex is te una cor responsabi l idad de los h o m b r e s en las tareas 

domés t i cas . Es ev iden te que los mar idos no t ienen asumida c o m o propia esa func ión , lo 

que impl ica que las mu je res deban realizar una "dob le jo rnada" ; inc luso aquel las que se 

pueden permi t i r el contratar una emp leada de hogar no se l iberan de las tareas de organizar, 

planif icar y prever. El m a n t e n i m i e n t o de los roles t radic ionales de los h o m b r e s impl ica que 

las mu je res deban cargar con las labores domés t i cas . 

Camb ios en los es te reo t ipos socia les: En es te aspec to t a m p o c o se v is lumbran camb ios es

pectaculares, ya que si b ien f lo ta en el a m b i e n t e una conc ienc ia de que ser mach is ta está 

mal v is to , todavía no ha calado en las ac t i tudes . A lgunos de los re fe ren tes que se ci tan para 

señalar el enqu i s tam ien to de los es te reo t i pos son : 

"El h o m b r e que sale con muchas mu je res es un macho , en camb io si es al revés se 

le l lama pu ta " . 

"Se valora al l igón, la mu je r no puede cambiar tan to porque si no es una b u s c o n a " . 

" D e un h o m b r e bor racho se d ice «vaya juerga», de una mu je r está mal v i s to " . 

" E m p l e a m o s «co jonudo» en plan pos i t ivo y «coñazo» en nega t i vo" . 

" U n h o m b r e públ ico es un pol í t ico respetab le , en camb io la mu je r públ ica. . . " . 

" A nivel sexual las acosadas y las violadas son las m u j e r e s " . 

Presencia en la polí t ica y la cu l tura: Existe un gran vacío en cuan to a representac ión polí t ica 

y cultural de las mu je res . La ausencia de m o d e l o s y re ferenc ias donde poder ident i f icarse 

está f renando el desarro l lo evo lu t ivo de las mu je res . La polí t ica c o m o cen t ro de dec is ión y 

la cul tura c o m o for jador de est i los de v ida, son dos aspec tos f u n d a m e n t a l e s donde las m u 

jeres deben adquir i r mayo r poder . 

25 



OPINIÓN DE 
LOS HOMBRES DEL 
PROCESO FEMENINO 

Preguntados los h o m b r e s sobre c ó m o v iven el los el p roceso f e m e n i n o , aparece en pr imera 

instancia la cons iderac ión de que las mu je res es tán d iscr iminadas. En las t res generac iones 

repi ten de f o r m a más o m e n o s h o m o g é n e a las d is t in tas causas de d iscr iminac ión . 

Se puede observar que en ese ex tenso l istado de fac to res d isc r im inan tes , priorizan los exter

nos sobre los in ternos; es decir , s i tuación de des igua ldad social f r en te a s i tuac iones de des i 

gualdad en las re lac iones persona les . Resul ta más senci l lo ev idenc iar lo que a uno no le toca 

d i r ec tamen te , que hacer consc ien te las ac t i tudes persona les con respec to a las mu je res : 

• Trabajo: " N o t ienen las m i s m a s opor tun idades , se les ex ige m á s " . 

• Polít ica: " La representac ión de las mu je res es m á s tes t imon ia l que real" . 

• Legal: "Las leyes puede que no sean des igua les, pero lo que sí se nota es la in terpretac ión 

que hacen los j ueces " . 

• Publ ic idad: "Es bas tante den igrante el t r a tam ien to de ob je to que rec iben las mu je res " . 

• Rel igión: "Las mu je res no pueden ser sacerdo tes , t i enen que ser mon jas rec lu idas" . 

• Educación: " N o sólo por parte de las ac t i tudes de los p ro fesores , s ino en los l ibros de t ex to 

todavía parece que el que ha hecho la histor ia es el h o m b r e " . 

• Lenguaje: "El m a c h i s m o está p resen te en la f o r m a de hablar, para valorar algo d ices: vaya 

huevos " . 

• Derechos : " A nivel social no t ienen los m i s m o s de rechos las mu je res , se les l imita m á s " . 

En la invest igac ión con los h o m b r e s ha ocur r ido el m i s m o f e n ó m e n o que en los g rupos na

tura les de per tenenc ia : cuando se está en t re h o m b r e s es " n o r m a " adoptar posturas de macho , 

y a lo s u m o hacer menc ión de lo mal que lo t i enen las mu je res en el á m b i t o social . Ú n i c a m e n t e 

aquel los que abanderan la causa f e m e n i n a son los que obl igan a un giro más in t rospect ivo en 

la d inámica: 

• Familiar: " L o s h o m b r e s s o m o s m u y c ó m o d o s , cuando l legamos a casa q u e r e m o s que t o d o 

es té hecho. No nos d a m o s cuenta del t rabajo de las m u j e r e s " . 

• Pareja: "E l t ío qu iere t ene r el poder , ser más que e l la" . 

• Sexual : "Si las re lac iones sexuales han camb iado ha s ido por ellas, porque antes t odo era 

para noso t ros " . 

• Doble jornada: " A u n q u e t rabajen los dos, ¿quién se hace responsab le de que la casa f u n 

c ione? ¿quién m e t e más horas? Las mu je res c o m o s i e m p r e " . 

Lo q u e es tá claro es que los h o m b r e s aun s iendo consc ien tes , que lo son , de la s i tuac ión q u e 

t ienen las mu je res , pre f ie ren derivar el d iscurso y ponerse t rascenden tes sobre lo in justo de 

la soc iedad y las pocas posib i l idades que les o f rece a és tas . Profundizar en sus ac t i tudes es 

algo de unos pocos . Incluso cuando se habla ent re h o m b r e s y mu je res del t e m a , s iempre está 

el recurso de la d iscus ión y de los a r g u m e n t o s con f ron tados . 
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P o d e m o s af i rmar por tan to , que los h o m b r e s se mane jan a dos n iveles: uno el man i f i es to y 

o t ro el la tente. 

A nivel man i f i es to cons ideran que las mu je res t ienen p leno de recho a exigir la igualdad, pero 

a nivel la tente el los no están d i spues tos a ceder co tas de poder . La segmen tac ión no la v iven 

c o m o una esquizof ren ia porque son p l e n a m e n t e consc ien tes de que se puede pedir una equi 

paración social y resist i rse a una equiparac ión personal . 

El h o m b r e c o n s i d e r a l ó g i c o y n e c e s a r i o q u e la m u j e r se r e b e l e . Pero su a p o y o es a n i v e l 

r a c i o n a l , n o a n i v e l i m p l i c a t i v o . 

En es te sen t ido pueden util izar p e r f e c t a m e n t e cal i f icat ivos c o m o : "Subyugadas " , " O p r i m i d a s " , 

" S o m e t i d a s " , " P o c o va loradas" , " S í n d r o m e de ama de casa" , "Humi l l adas " , "Res ignadas" , " D o 

minadas" , " In fe r io res" , " D e tu p rop iedad" . . . Tanto para pedir la igualdad c o m o para seguir ma 

n i fes tando su t i lmen te su poder . 

Ello ev idencia que las neces idades o d e m a n d a s de las mu je res no han calado todavía en el 

co lec t ivo mascu l ino . Sí es c ier to que las conqu is tas han inf lu ido en el d iscurso social d o m i 

nante ("Ser mach is ta está mal v is to " ) , pero no han logrado atravesar las ac t i tudes mono l í t i cas 

de los h o m b r e s . Lo que ha p rovocado es que se gane en sut i leza, que a las mu je res les resul te 

más laborioso conc ienc iar a los h o m b r e s porque se t ienen que manejar en t re dos lenguajes. 

De ahí que las mu je res man i f i es ten la agresiv idad y la impotenc ia que les p roduce el que los 

avances sean más lentos de lo que esperaban . El apoyo que t ienen de los h o m b r e s a nivel 

racional no se co r responde con las ac t i tudes y c o m p o r t a m i e n t o s que man i f ies tan . 

Otra ev idenc ia , que t a m b i é n apuntaban las mu je res , es que el su je to act ivo de la evo luc ión es 

la propia mujer ; los h o m b r e s s i empre irán a remo lque . En la med ida en que la pres ión sea 

insosten ib le , irán ced iendo cotas de su poder. Pero lo rea lmen te s igni f icat ivo es que la di

mens ión de las ac t i tudes es donde m á s difíci l resul ta la t rans fo rmac ión y el camb io . 

Resultará de gran in terés por tan to , que ana l i cemos cuáles son las est ra teg ias de fens ivas que 

util iza el varón para f renar la mod i f i cac ión de ac t i tudes ; o lo que es lo m i s m o , los a r g u m e n t o s 

que emp lea cuando se s iente acusado y cues t ionado . Entre es tos los que han cobrado mayor 

peso son : 

• Las mu je res ya están emanc ipadas : Es un a r g u m e n t o que lo util iza sobre t odo la generac ión 

mayor , ya que perc ibe que hay un v o l u m e n cons iderab le de mu je res que han acced ido a 

pues tos de trabajo y "a lgunas con al tos cargos" . A la independenc ia e c o n ó m i c a le añaden 

la independenc ia personal de sus propias esposas que d isponen de t i e m p o para hacer lo 

que ellas qu ieran. Para es tos , la j u ven tud no tendr ía nada que demanda r porque es tán " s u 

f i c i e n t e m e n t e " l iberadas. 

• Hay t rabajos que ellas no pueden hacer: La est ra teg ia de util izar las d i ferenc ias f ís icas c o m o 

e l e m e n t o l imi tador de las mu je res es c o m ú n a la mayor ía de los h o m b r e s . Recurren a e j e m 

plos c o m o la miner ía , el ser cam ione ro o repar t idor de b o m b o n a s para des leg i t imar el con

cep to iguali tario de las mu je res . S iempre tendrán que estar un renglón por debajo de los 

h o m b r e s porque no pueden d e s e m p e ñ a r t odos los t rabajos, y en camb io los h o m b r e s sí. 

• Hay t rabajos que ellas no qu ieren hacer: Aqu í el a r g u m e n t o resul ta bas tante sut i l porque 

incide en la negat iva de las mu je res a realizar t rabajos desagradables , que no les gustarían 

a nadie pero que hoy en día son los h o m b r e s los que los es tán d e s e m p e ñ a n d o . No son 

capaces de poner e jemp los c lar i f icadores, pero el a r g u m e n t o les sirve para cues t ionar la 
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expec ta t i va de las mu je res a tene r t rabajos de alto s ta tus social . Tamb ién adquiere ent idad 

la idea de que las mu je res no qu ieren responsab i l idades ni t rabajos de dedicac ión p lena 

porque les resta t i e m p o de dedicac ión a la fami l ia . 

• Pre tenden domina r por enc ima de los h o m b r e s : Se trata de dar la vue l ta al a r g u m e n t o de 

las mu je res : "Qu ie ren qu i tarnos el poder para ser el las las que m a n d e n " ; para ello recurren 

al es te reo t ipo de fem in i s ta radical que presc inde de los h o m b r e s . En el f ondo , está seña

lando la incapacidad o la negat iva del varón a ponerse en el lugar de las mu je res . 

• Sólo qu ieren cambiar en a lgunos aspec tos : Este es un a r g u m e n t o que se util iza con bas tan te 

f recuenc ia en el d iscurso mascu l ino . Pone el acen to en aquel los c o m p o r t a m i e n t o s que, aun 

s iendo des igua les , las benef ic ian ; caso de la galantería ("abrir la pue r ta " , " cede r el s i t io") o 

de los deta l les ("regalo de f l o res " , "a tenc iones" ) . Desde el pun to de v ista equ i ta t ivo t a m b i é n 

tendrán que renunciar a esos "pr iv i leg ios" . 

• Entre los j óvenes no hay des igua ldad: Los j óvenes se escudan d ic iendo que en las nuevas 

generac iones no hay d iscr iminac ión, que hay c o m p o r t a m i e n t o s igual i tar ios; lo cual hasta 

c ier to pun to es c ier to , porque en comparac ión con ot ras épocas , las des igua ldades se han 

suavizado, pero falta a la verdad cuando se sondea en las ac t i tudes y va lorac iones que se 

es tab lecen a nivel de género . 

• Las mu je res mandan en casa: Es la est ra teg ia de in tentar equiparar poderes para que no 

ex is ta el camb io , de man tene r las separac iones de rol c o m o f o r m a de negar la des igua ldad. 

Y en es te aspec to se recrea pon iendo de rel ieve que los h o m b r e s se encuen t ran " s o m e t i 

d o s " a las mu je res , que realizan las tareas domés t i cas en una proporc ión m u c h o m á s alta 

de lo que las mu je res d icen. 

Por o t ro lado, cons idera que las horas que las mu je res trabajan en casa es tán d is tors ionadas 

por el t i e m p o en la cafeter ía o char lando con las amigas . 

• El p roceso t iene que ser paulat ino: Ot ra de fensa sut i l es que los h o m b r e s han recib ido una 

educac ión mach is ta y que eso cues ta cambiar . Tan tos años de histor ia no se pueden t rans

fo rmar en unas pocas décadas. Incluso los j óvenes se apuntan a es te a r g u m e n t o aduc iendo 

que una de las g randes culpables ha sido la madre por acos tumbra r les a una vida c ó m o d a 

y donde lo t i enen todo hecho. 

Estos ocho a r g u m e n t o s y las pos ib les comb inac iones en t re el los, pe rm i t en que los h o m b r e s 

se parapeten ante las crí t icas de las mu je res . Les posibi l i ta con f ron ta rse con las mu je res sin 

tener que recurr ir a que t rad ic iona lmente son los h o m b r e s los que t i enen el poder y no qu ieren 

ceder lo . 

Sin emba rgo , la mayor ía no se sos t iene en una dialéct ica in tersexos, son vál idos ún i camen te 

para que los h o m b r e s ent re el los des leg i t imen las expec ta t i vas igualator ias de las mu je res . La 

falta de cons is tenc ia la p o d e m o s observar en las acusac iones que v ie r ten éstas: 

"Las mu je res no están emanc ipadas , se es tán e m p e z a n d o a emanc ipar " . 

" H o y en día apenas ex is ten t rabajos donde se neces i te fuerza f í s i ca" . 

"Las mu je res estarían d ispues tas a realizar los m i s m o s t rabajos que los hombres , sean 

es tos agradables o desagradab les" . 

"S i las mu je res neces i tan t i e m p o para la fami l ia es po rque los h o m b r e s no se han hecho 

responsab les de los quehaceres d o m é s t i c o s " . 
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"La mu je r no p re tende domina r al h o m b r e , lo que quiere es realizar un repar to más 

equi ta t ivo del poder " . 

" La galantería y los deta l les sat is facen tan to al h o m b r e c o m o a la mu je r " . 

" L o s j óvenes no han evo luc ionado en sus ac t i tudes , lo que han v is to en casa t i enden 

a reproduc i r lo" . 

"Si las mu je res mandan en casa es porque los h o m b r e s no qu ieren impl icarse con nada 

de lo que ahí den t ro ocur re " . 

"El p roceso de los h o m b r e s t iene que ser gradual con el avance de las mu je res " . 

Ello ha conduc ido a los h o m b r e s a t rascender el plano de las ideas y de las d iscus iones para 

adoptar una serie de roles que les pe rm i ta l iberarse del cues t i onam ien to desde el p roceso 

f e m e n i n o . Es decir, se han for t i f i cado en sus ac t i tudes . Los t res roles más caracter ís t icos que 

se emp lean son: "Ro l de v í c t i m a " , "Ro l de acusador " y "Ro l de inocen te " . 

ROL DE " V Í C T I M A " 

" H o y en día no sabes c ó m o re lac ionarte, qu ieren que seas b lando y duro, pero eso sí, cuando 

ellas te lo p idan" . 

"Por cualquier cosa te t ra tan de mach is ta , t i enes que ir m id iendo cada palabra que d igas" . 

"Te infravaloran, nos t ratan c o m o si no s i rv ié ramos para nada" . 

"El t rabajo de fuera es tan repet i t ivo c o m o el de casa, y en a lgunos casos m á s " . 

"Yo trabajo más horas que ella, y enc ima cuando l lego a casa t engo que ayudar porque si no 

hay m o r r o s " . 

" La mu je r en casa t iene la grat i f icación del car iño de los hi jos, que es lo más grande que se 

puede tener " . 

ROL DE " A C U S A D O R " "La mu je r está perd iendo sus va lo res" . 

Ma te rn idad : " C o n el afán de trabajar es tán perd iendo el car iño ma te rna l " . 

"El a m b i e n t e fami l iar ya no es el m i s m o , es más func iona l " . 

Casa: "Se ha ro to el equi l ibr io fami l iar" . 

" La mu je r ya no a s u m e su papel de aglut inadora, cohes ionadora " . 

Femin idad: "La sensib i l idad la está rechazando en favor de la compe t i v i dad " . 

" La for ta leza moral de las madres de antes no la t i enen las mu je res de hoy 

en d ía " . 

ROL DE " I N O C E N T E " 

" Q u e te digan en qué cosas eres mach i s ta " . 

" Q u e te ayuden a ver dónde está la des igua ldad" . 
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" N o s t i enen que ayudar a cambiar " . 

"Es un p rob lema de ellas que nos lo t i enen que t ransmi t i r " . 

Los h o m b r e s son consc ien tes de ese juego de roles, saben que los emp lean c o m o de fensa 

f ren te a las acusac iones y a la pres ión cul tural de las mu je res . A u n q u e t a m b i é n hay que señalar 

que esa au topercepc ión varía por generac iones : los j óvenes son más procl ives a señalar lo 

arti f icial y fo rzado de los papeles, f ren te a los mayo res que t ienen una conv icc ión mayor de 

que rea lmen te es así. 

En relación a las comparac iones en t re generac iones , p o d e m o s af i rmar que aun hab iendo di 

ferenc ias, éstas son m u c h o m e n o r e s que en las mu je res . Parece que los h o m b r e s man t i enen 

posturas más h o m o g é n e a s i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la edad ; o para ser m á s exac tos , se ob

servan camb ios en los c o m p o r t a m i e n t o s fo rma les pero a nivel de ac t i tudes son m u y s e m e 

jantes. La lógica de esta fal ta de evo luc ión interna res ide en la faci l idad de perpetuac ión de 

los pr iv i legios mascu l inos ; es más fácil reproduc i r las prerrogat ivas que las ob l igac iones. 

El p roceso mascu l ino se es t ruc tu ra por tan to desde la dialéct ica de lo racional y lo act i tudinal 

(lo man i f i es to y latente). A nivel racional está consensuado el que la igualdad en t re sexos es 

algo necesar io , pero a nivel act i tudinal aparecen las res is tenc ias t íp icas de no querer renunciar 

a co tas de poder 

"La pr imera barrera ya la h e m o s superado: el pensam ien to . Nues t ros padres pensaban 

de d i fe ren te manera que nosot ros . H e m o s evo luc ionado en la f o r m a de pensar, nos 

fal ta el in tentar lo" . 

(Reunión h o m b r e s 17-30 años . Gasteiz) 

El camb io act i tudinal no se va a produci r de f o r m a espon tánea , va a ser necesar ia la pres ión 

y el t rabajo cons tan te de las mu je res para lograrlo. Camb io que debe produc i rse en dos sen

t idos para q u e sea ef icaz: por un lado, a nivel social es prec iso diluir la "es t ruc tu ra m a c h i s t a " 

de la soc iedad para que los h o m b r e s no tengan el apoyo cómp l i ce de pautas de c o m p o r t a 

m i e n t o socia les; por otra, a nivel personal , es básica la conc ienc iac ión de las "ac t i t udes m a -

ch is tas " en los quehaceres cot id ianos para que los h o m b r e s se s ientan culpabi l izados, y desde 

ahí reacc ionen. 

De las dos líneas de in tervenc ión, es en la personal donde mayor es fuerzo se requiere por el 

potencia l t r ans fo rmador que representa . El c a m p o de batalla está en el ámb i t o domés t i co , en 

las re laciones de tú a t ú , porque es ahí donde los h o m b r e s t ienen m e n o s posib i l idades de 

escapator ia y un con tex to más real para conc ienc iarse. Sobre t odo para las amas de casa que 

no d i sponen de o t ro m a r c o de igualación, será el ún ico c o n t e x t o d e s d e el q u e poder influir e n 

el camb io . 

Los hombres también apuntan que es en el ámbi to domés t i co donde deben empezar su proceso, 

en las relaciones de pareja y en los vínculos con la famil ia. Independ ien temente de si las mujeres 

t ienen un emp leo fuera o no, lo que se reconoce es que son ellas las que llevan la mayor carga. 

De ahí que el logro de la igualdad tenga que pasar necesar iamente por dos principios: 

• "Cor responsab i l i zarse" . 

• "Valorar" . 

Sorprende que los h o m b r e s coinc idan con las m i s m a s pe t ic iones de las mu je res y que todavía 

ex is tan tantas des igua ldades en las fami l ias. Ello es deb ido a que los h o m b r e s se hacen per

meab les a las ideas pero no a los camb ios c o m p o r t a m e n t a l e s . 
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Las excusas que se ponen para no copart ic ipar en cada caso son : 

"Es cosa de educac ión , nos han enseñado a ser así" . 

"Trabajas fuera y l legas tan cansado que no te ape tece hacer nada" . 

"C reo que los h o m b r e s s o m o s más to rpes en eso, no s a b e m o s o no h e m o s aprend ido" . 

" L o que pasa es que s o m o s m u y ego ís tas " . 

"La mayor ía de los h o m b r e s s o m o s c o m o d o n e s " . 

"Es la vagancia del propio sexo mascu l ino cuando hay que hacer cosas de casa" . 

El t e m a de la valoración es más pel iagudo, t iene que ver con las re laciones conyuga les y con 

el m u t u o aprec io. Depende de c ó m o se hayan es tab lec ido esos v íncu los para que la pareja se 

c o m p o r t e de una f o r m a u ot ra , pud iendo observarse que en la mayor ía de los casos la impl i 

cación de los h o m b r e s es m u c h o meno r . Ese mayor a le jamiento de los h o m b r e s provoca que 

sus excusas vayan en la línea de no saber c ó m o valorar a las mu je res : 

"¿Les t e n e m o s que dar más car iño?" . 

"¿Es cues t ión de ag radec im ien to?" . 

"¿Cumpl i r sus capr ichos? ¿Compensar los de alguna f o r m a ? " . 

"¿La valoración está en la mayo r part ic ipación en casa?" . 

"¿Estar con ellas más t i e m p o ? " . 

"¿D ic iéndo les que la com ida está buena y la casa recog ida?" . 

Por debajo de las excusas ver t idas tan to en la co laboración c o m o en la valoración ex is te el 

r econoc im ien to de que no desean cambiar la d inámica domés t i ca , porque ello impl icaría asumi r 

una responsabi l idad. M ien t ras la pres ión de las mu je res no sea exces iva el los no cambiarán, 

y aun así, irán ced iendo poco a poco sus pr iv i legios. 

En el m o m e n t o que se hace consc ien te lo que signi f ica rea lmen te "cor responsab i l i zarse" y 

"va lorar" , los h o m b r e s cons ta tan que perder ían m u c h o en func ión de algo que t iene que ver 

con una relación de pareja más sat is factor ia , pero que para el los supone : " t ene r m e n o s poder" , 

" renunc ia r a la p repo tenc ia " , " t rabajar" , " n o ser el rey de la casa" . . . 

" C O R R E S P O N S A B L E S " 

" T o m a r la in ic iat iva". 

"Repar t i r las ta reas" . 

"Aprop ia rse de las labores" . 

"Responsabi l izarse de los quehace res " . 

" V A L O R A R " 

"Cons iderar c o m o trabajo lo de casa" . 

" N o es t rabajo de mu je res por ser mu je res " . 
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" R e c o n o c i m i e n t o de las f unc iones de las mu je res " . 

" C o m p r e n s i ó n , to lerancia, igualdad y ace rcam ien to " . 

Las mu je res han evo luc ionado a un r i tmo m u c h o más rápido que los h o m b r e s . Ese des fase 
provoca conf l i c tos y tens iones en la med ida en que los h o m b r e s van admi t i endo la igualdad, 
más por la neces idad de adaptarse ("No te queda o t ro remed io " ) , que por la conc ienc iac ión 
( "Deseo de ser iguales") . 

Ahora es cuando se emp iezan a plantear que equiparac ión, no s o l a m e n t e es renunciar a perder , 
s ino t amb ién adquir ir , c recer y madurar . En el d iscurso mascu l ino comienzan a aflorar t ím i 
d a m e n t e aspec tos c o m o "sens ib i l i dad" y " pa te rn i dad " que aún no pud iendo rel lenarse de m u 
chos con ten idos poseen c ier to at ract ivo. 

VALORES Y 
VALORACIONES DE 
GÉNERO 

Cuando se in tentan categor izar los valores mascu l inos y f e m e n i n o s ocur re un f e n ó m e n o m u y 
cur ioso, sobre t odo ent re los/as más jóvenes , y es la negat iva a realzarlo. El a r g u m e n t o f un 
damenta l es que " t o d o s s o m o s personas y c o m o ta les t e n e m o s las m i s m a s capacidades y 
cua l idades" . Ello indica que los es te reo t ipos sociales no t ienen tanta v igencia ent re los ch icos 
y las chicas jóvenes . 

La t rascendenc ia de cons iderar los tóp icos c o m o algo des fasado va más allá de ser una reac
ción p u r a m e n t e generac iona l ; pone de man i f i es to que para lograr la igualdad hay que partir de 
una equiparación en los va lores as ignados a cada géne ro . No obs tan te , conv iene subrayar que 
esas d i ferenc ias todavía ex is ten y que es tán m o d e l a n d o las conduc tas . 

Se hace necesar io por tan to , profundizar en los con ten idos de los va lores f e m e n i n o s y mas
cul inos para c o m p r e n d e r la inf luencia real que están e je rc iendo en las ac t i tudes y c o m p o r t a 
m ien tos . Ello permi t i rá a d e m á s detec tar en func ión de qué se han es tab lec ido, y si es posib le 
el camb io , saber por dónde realizarlo. 

Cuando se profundiza en esos valores, lo p r imero que se c o m p r u e b a es que se es t ruc tu ran 
en base a d is t in tos re fe ren tes : 

MUJER HOMBRE 

SER MADRE 
REFERENTES FÍSICOS 
DE VALORACIÓN TENER FUERZA 

PROTAGONISMO 
FAMILIAR 

REFERENTES SOCIALES 
DE VALORACIÓN 

PROTAGONISMO 
SOCIAL 

TRABAJO DOMESTICO 
REFERENTES CIRCUNSTANCIALES 
DE VALORACIÓN TRABAJO PRODUCTIVO 
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De tal f o r m a que lo que se en t iende por las cual idades f e m e n i n a s y mascu l inas no es más 

que el c ú m u l o de a t r ibu tos caracter ís t icos a las func iones clásicas de mu je r y hombre . Las 

d i ferenc ias f ís icas, de d e s e m p e ñ o social y de c i rcunstanc ias concre tas del co lec t ivo de h o m 

bres y del de mu je res son las que de te rm inan los valores de unos y de ot ras. 

La es t ruc tura de los va lores f e m e n i n o s que se der ivan de esos re fe ren tes son : 

SEDUCCIÓN 
SABER ESTAR 

MATERNIDAD 
AFECTIVIDAD 

VALORES INTERNOS 

Por el contrar io, los valores mascu l inos tendrán un carácter más acorde al papel h is tór ico que 

han d e s e m p e ñ a d o : 

PODER 
RECONOCIMIENTO 

SOCIAL 

VALORES EXTERNOS 

La tendenc ia cul tural actual es la de desacred i tar esas categor izac iones porque están ejer

c iendo una inf luencia negat iva en el p roceso emanc ipador de las mu je res . Se cons ideran c o m o 

cons t rucc iones estát icas, que l imi tan el potenc ia l f e m e n i n o y que t ienen la mis ión de perpetuar 

el s ta tu quo de los h o m b r e s . 

En la med ida en que poseen una aceptac ión social , se estará c las i f icando a los dos sexos bajo 

los cr i ter ios señalados en esos es te reo t ipos . De tal f o r m a que una mu je r que quiera p romo-

c ionarse en el t rabajo, tendrá que luchar cont ra la concepc ión social de que su "sens ib i l i dad" 

es incompat ib le con la " rac iona l idad" y " f r i a ldad" que ex ige el cargo al que quiere acceder ; o 
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por lo m e n o s tendrá que demos t ra r que aun s iendo mu je r t iene capacidades atr ibuidas al gé 

nero mascu l ino . 

La inf luencia de los es te reo t ipos es m u y perversa, y es lógico y necesar io que las mu je res 

luchen cont ra el los. Los h o m b r e s por el contrar io , al sent i rse benef ic iados tenderán a perpe

tuar los. El p roceso de avance de las mu je res tendrá que pasar necesa r iamen te por t rans fo rmar 

el concep to de valores de género . 

Un avance en es te sen t ido ha represen tado la d i ferenc iac ión en t re " s e x o " y " g é n e r o " , pu -

d iendo separarse, lo que obedece a razones biológicas por un lado, y a razones sociales por 

ot ro. El segundo paso que ac tua lmen te se está dando es el cues t i onam ien to de los va lores 

prop ios de cada género , de tal f o r m a que las cual idades conce rn ien tes al t rabajo, no son ex

clusivas de los h o m b r e s , ni las especí f icas del hogar propias de las mu je res . Dependerá de la 

persona concre ta que realice esas func iones . 

El análisis del d iscurso, tan to de los h o m b r e s c o m o de las mu je res , indica que todavía dista 

m u c h o que las mu je res puedan l iberarse de esas categor izac iones socia les. Ni s iquiera la pri

mera f ron tera se t i ene rea lmen te asumida cuando se verbal izan expres iones c o m o : " A las m u 

jeres les sale de den t ro el l impiar y organizar la casa" , "Son cual idades innatas" , "Te respon

sabilizas de los hi jos porque tú los has par ido" . Aqu í se puede apreciar que la categoría 

biológica cond ic iona los valores f e m e n i n o s de " l imp iar " , "organizar" , " responsab i l idad" . 

Con respec to al cues t i onam ien to de los a t r ibu tos de género (segunda f rontera) , el p roceso es 

aún más lento porque está media t izado por el acceso general izado de las mu je res a pues tos 

de trabajo. En la med ida en que no se puedan d e s e m p e ñ a r func iones laborales o sociales 

ex ternas, las mu je res estarán condenadas a def in i rse bajo los pa rámet ros del ser ama de casa: 

l impiadora, madre y esposa . En el m o m e n t o que sale, se le def in i rá c o m o persona que puede 

demos t ra r las cual idades mascu l inas, por lo que se segui rán man ten iendo las d i ferenc ias. 

Esa separación en t re lo que le co r responde al géne ro mascu l ino y lo que le co r responde al 

género f e m e n i n o actúa c o m o e l e m e n t o b loqueante del p roceso emanc ipador de las mu je res . 

Y no sólo porque los h o m b r e s lo man i f ies tan , s ino t a m b i é n porque las mu je res lo t ienen in

ter ior izado. 

A la hora de profundizar en los con ten idos que se le dan a los valores mascu l inos y f e m e n i n o s , 

aparecen un con jun to de a t r ibutos c lásicos, los cuales los p o d e m o s clasif icar en pos i t ivos o 

negat ivos depend iendo del s igni f icado social que se le quiera dar. Podr íamos decir que cada 

valor t iene un contravalor , o lo que es lo m i s m o , que cada valor está su je to a va lorac iones 

d i fe ren tes . 

Conc re tamen te , los valores nucleares de las mu je res tales c o m o la " m a t e r n i d a d " y la "a fec

t iv idad" , están ev idenc iando ac t i tudes posi t ivas ta les c o m o : 
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MATERNIDAD 

AFECTIVIDAD 

"COMPRENSIVA" "SACRIFICIO" 
"SOLIDARIA" "DURA" "RECEPTIVA" 

"CONFIANZA" "EMPÁTICA" "MADURA" 
"TRABAJADORA" 

"SENSIBLE" "SENTIMENTAL" 
"CARIÑOSA" "ROMÁNTICA" "TIERNA" 

"DELICADA" "PASIONAL" 

Sin embargo , cuando se c o n t e m p l a la " m a t e r n i d a d " desde la ópt ica de la dependenc ia que 

t ienen las mu je res del mar ido y de los/as hi jos/as, las va lorac iones cambian de s igno. 

En relación a la "a fec t i v idad" , cuando se s i túan en pa rámet ros sociales donde la expres ión de 

las e m o c i o n e s no es un valor en alza, las cual idades adqu ieren conno tac iones negat ivas: 

MATERNIDAD 

"EXPLOTADA" 
"ESCLAVA" 
"SUFRIDORA" 
"SUMISA" 
"SOMETIDA" 

AFECTIVIDAD 

"BLANDA" 
"LLORONA" 
"DÉBIL" 
"DESPROTEGIDA" 
"INOCENTE" 

En el caso de la " s e d u c c i ó n " ocur re el m i s m o f e n ó m e n o , s iendo pos i t ivo cuando se estab lece 

desde la recreación que t ienen las mu je res con su cuerpo , y negat ivo cuando se con tamina 

del concep to de mu je r ob je to . 



COQUETA" "ELEGANTE 
"SENSUAL" "PROVOCADORA" 

"TONTA" 
"FRÍVOLA" 
"SUPERFICIAL" 

El ser f e m e n i n a desde el valor del "saber es ta r " no es compar t i do por la mayor ía de las m u 
jeres, se cons idera c o m o una cual idad desfasada. Sin emba rgo , nos ha parec ido impor tan te 
incluirla porque más allá de las palabras están las ac t i tudes , y sí se observa que las mu je res 
deben tener c o m p o r t a m i e n t o s más con t ro lados ; por e jemp lo : es d i fe ren te ver a un h o m b r e 
borracho que a una mujer , es d i fe ren te que sea un h o m b r e el que l igue con muchas mu je res 
que al revés. 

El contravalor se es t ruc tu ra desde el m o m e n t o en que ese "saber es ta r " se conno ta de rigidez 
y falta de autent ic idad y espon tane idad . 

MODALES" "PALABRAS FINAS 
"NO DAR LA NOTA" "DISCRETA" 

"ENCORSETADA" 
"SIN PERSONALIDAD" 
"NO AUTÉNTICA" 

En los valores mascu l inos ocur re o t ro tan to , so lo que a d i ferenc ia de las mu je res , las crí t icas 
se realizan desde la ausencia de valores in ternos que c o m p e n s e n el p ro tagon i smo social de 
los h o m b r e s . 

En es te sen t ido , a los valores nucleares de " fo r ta leza " y " se r t rabajador" se le con t raponen la 
carencia de valores a fec t ivos y el a le jamiento de la v ida conyuga l . 
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FORTALEZA 
"PROTECTOR" "DA SEGURIDAD" 

"ENÉRGICO" "DURO" 

"RESPONSABLE" "COMPETITIVO" 
"AMBICIOSO" "INTELIGENTE" 

"EMPRENDEDOR" "INICIATIVA" 

TRABAJADOR 

FORTALEZA 

"BRUTO" 
"INSENSIBLE" 
"TOSCO" 
"TORPE" 

TRABAJADOR 

"INCOMUNICATIVO" 
"POCO COMPRENSIVO" 
"CENTRADO EN SÍ MISMO" 
"EGOÍSTA" 

El " r e c o n o c i m i e n t o soc ia l " resul ta pos i t ivo cuando se ev idencia desde el "p res t i g io " , pero ne
gat ivo desde el m o m e n t o que conl leva una segur idad superf ic ia l , de cara al exter ior . 

RECONOCÍ. 
SOCIAL 

"PRESTIGIO" 
"AUTOSUFICIENCIA" 

"SUPREMACÍA" 

" INMADURO" 
"MIMOSO" 
"INFANTIL" 

El " p o d e r " puede tener la dob le lectura de sí m i s m o , pero resul ta aún más negat ivo cuando 
se trata de un poder endeb le , aupado por es te reo t ipos socia les. 



PODER 
"AUTORIDAD" "DOMINIO" 
"SUPERIORIDAD" "PREPOTENCIA" 

"VULNERABLE" 
"MANEJABLE" 
"INSEGURO" 

C o m o se puede observar , los pa t rones actuales s iguen la s e g m e n t a c i ó n clásica de valores 

ex te rnos y va lores in ternos; los p r imeros se e t ique tan c o m o mascu l inos y los segundos c o m o 

f e m e n i n o s . Di ferenciar impl ica oponer , desigualar, man tene r los a rque t ipos personal izadores, 

de tal f o r m a que el p roceso evo lu t ivo tenga d i f icu l tades de desarrol lo. 

No obs tan te , en esas es t ruc tu ras estát icas se es tán p roduc iendo c ier tos camb ios que provie

nen de las mu je res . Son las mu je res las que d e m a n d a n una mayor f lexibi l ización por no querer 

ser cons ideradas exc lus i vamen te bajo los parámet ros que t ienen t rad ic iona lmente as ignados. 

Se encuen t ran m e n o s benef ic iadas que los h o m b r e s . 

El camb io se p roduce por el acceso que es tán ten iendo las mu je res al á m b i t o social: pues tos 

de trabajo remune rados , relat iva presenc ia en la polí t ica y en la cu l tura, reconoc im ien to social . 

De tal suer te que el lo les pe rm i te incorporar va lores mascu l inos y t rascender los cond ic iona

m i e n t o s t rad ic ionales de su género . En la med ida en que ese m o v i m i e n t o conc ie rne a un ma

yor n ú m e r o de mu je res , mayo res cotas de emanc ipac ión logrará. 

Por cont rapos ic ión , los h o m b r e s todavía p resen tan res is tenc ias a acceder al á m b i t o domés t i co , 

lo que les di f icul ta la incorporación de valores f e m e n i n o s . Se encuen t ran anqui losados en el 

d e s e m p e ñ o exc lus ivo de func iones sociales que no les posibi l i tan impregnarse de los valores 

caracter ís t icos del á m b i t o d o m é s t i c o : "sens ib i l idad" , "sacr i f i c io" , "so l idar idad" . Los varones es

tán evo luc ionando a un r i tmo m u c h o más lento que las mu je res . 

El cr i ter io que sus ten ta el camb io es que, si t rad ic iona lmen te las c i rcunstanc ias y los ámb i tos 

de desarro l lo son los for jadores de los valores, en la med ida en que se compar tan esos á m 

bi tos, se neutral izarán las d i ferenc ias. Si los dos es tán d e s e m p e ñ a n d o las m i s m a s func iones , 

se encont rarán c o m p a r t i e n d o los m i s m o s valores. El ún ico e l e m e n t o d is tors ionador es la re

s is tencia a que esos pa t rones se man tengan inmóv i les . 

¿Qué supone para las mu je res acceder al á m b i t o de lo social? 

• Evolucionar con respe to a sus roles t radic ionales. 

• L iberarse de los es te reo t ipos que las encorse taban . 

• Adqui r i r mayo r poder no sólo en el con tex to social s ino t a m b i é n en el d o m é s t i c o , ya que 

pueden reivindicar de rechos y exigir la equiparac ión. 

• Ganarían el rebelarse cont ra la des igua ldad, qui tar el poder t radic ional al h o m b r e y tener 

mayo res posib i l idades de e lecc ión. 

• Perderían energía en la lucha diaria y la segur idad que pueden aportar los va lores c lásicos. 

• Rentabi l izarían las a rmas con las que hoy cuen tan : A c c e s o a la f o r m a c i ó n , apoyo de los 

m o v i m i e n t o s fem in i s tas , cons iderac ión de las mad res de que sus hijas puedan valerse por 

sí m i s m a s , tendenc ia social a e l iminar el " m a c h i s m o " . 
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¿Por qué la d i f icul tad de los h o m b r e s en acceder al á m b i t o domés t i co? 

• Porque les obl iga a evo luc ionar con respec to a sus roles t rad ic ionales. 

• Porque les posibi l i ta una clase de es te reo t i pos que les benef ic ian . 

• Porque el acceso al á m b i t o in terno no les da más poder en el ámb i t o ex te rno ; es más , les 

resta p ro tagon i smo social . 

• Porque p ie rden: s ta tus , autor idad, pr iv i legios, t rabajo (mayor compe tenc ia ) , l ibertad de ac

c ión (no su je tos a los quehace res domés t i cos ) . 

• Porque generaría un c o n c e p t o todavía inaprehensib le para el los: a u m e n t o cual i tat ivo en las 

re laciones. 

• Porque tendr ían que poner en f u n c i o n a m i e n t o armas que conl levan un alto cos te : " H u m i l 

dad " , " reconoce r a las m u j e r e s " , " conc ienc ia rse " . 

Q u e en la generac ión joven ex is ta , en pr inc ip io, una mayor pred ispos ic ión a la igualdad, es 

porque han s ido educados en la idea de que los h o m b r e s y las mu je res t ienen las m i s m a s 

posib i l idades y de rechos socia les. El pun to de inf lexión lo marcará el re fe ren te famil iar (per

petuac ión de roles t radic ionales) y el re fe ren te socio-cul tural (el varón t iene hoy en día mayor 

p ro tagon ismo) . 

El p roceso f e m e n i n o es arduo, comp le jo y dif íci l , a las t rabas sociales se añaden ot ras de índole 

fami l iar y sobre t o d o las persona les , lo que t iene que ver con la in t royecc ión de es te reo t ipos . 

Las mu je res se encuen t ran encasi l ladas en valores in ternos y se les o f rece c o m o m u n d o as-

piracional los valores ex te rnos . La con junc ión de esas es feras representa un p roceso personal 

de cada mujer . 

Se trata por tan to de un p roceso a t res n iveles: 

• Desde el re fe ren te c lásico: M a n t e n e r las face tas in ternas pos i t ivas. 

• Desde el re fe ren te m o d e r n o : Adqui r i r las facetas ex ternas . 

• Desde el re fe ren te evo lu t ivo : Conjugar las dos d imens iones . 

Son t res los mensa jes que di f icul tan lograr el equi l ibr io in terno, que con funden y d ispersan; 

que en el f ondo , ev idenc ian que el p roceso emanc ipador es cos toso y do loroso: 

• El r iesgo de m a n t e n e r facetas clásicas es estancar la evo luc ión . El p roceso tendrá que ir en 

la línea de reconver t i r esos valores t radic ionales. 

" Los h o m b r e s no exter ior izan los sen t im ien tos , t i enen hasta vergüenza de hacer un 

ges to de car iño. Y aunque soc ia lmen te no está admi t i do es algo pos i t ivo que t e n e m o s 

las mu je res " . 

(Reunión mu je res 31-45 años . Donost ia) 

• El r iesgo de adquir i r va lores m o d e r n o s (externos) , está en reproduci r los c o m p o r t a m i e n t o s 

es tereo t íp icos mascu l inos , s iendo necesar io un p roceso evo lu t ivo que imp regne de los va

lores f e m e n i n o s esas conduc tas socia les. 

"La mu je r en a lgunas cosas buenas que tenía, por imi tar al h o m b r e las está perd iendo. 

Ahora las chicas son m e n o s f e m e n i n a s " . 

(Reunión mu je res 46-60 años . Gasteiz) 
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• El r iesgo de conjugar las dos d imens iones es la super ex igenc ia , lo que cu l tu ra lmen te se 

conoce por " s u p e T w o m a n " . La evo luc ión radicará no en la superpos ic ión de valores ni en la 

negación de a lguna de las d imens iones , s ino en lograr el equi l ibr io. 

"La supe rmu je r ésta s igue s iendo una espec ie de m e t a m o r f o s i s en t re la mu je r que 

tendr ía que ser ahora con la mu je r de an tes . El l impiar la casa y ser madre no nos lo 

h e m o s qu i tado de e n c i m a " . 

(Reunión mu je res 1 7 - 3 0 años. Bilbo) 

Las con t rad icc iones que aparecen en el d iscurso de las mu je res pone de rel ieve que és te es 

un p roceso con t inuo , donde es el propio co lec t ivo f e m e n i n o el que debe es tab lecer los valores 

que desea y los que quiere rechazar. 

" A n t e la p regunta de ¿por qué llevar esco te o mini fa lda? Los h o m b r e s no en t i enden 

que tu respues ta sea porque te encanta tu cuerpo y l levas ese ves t ido tan m o n o y 

provocat ivo . Bueno, no por provocar al t ío de la calle si no porque m e encuen t ro guapa" . 

"Abr i r la puer ta o sen ta r te pr imero. . . . todas esas cosas gus tan . Pero eso es tab lece di 

fe renc ias y favorece el m a c h i s m o . Yo creo que eso t iene que ser educac ión no m a 

chís imo". 

"Por ser guapa no t ienes que ser t o n t a " . 

" A mí m e parece bien que te cu ides, pero en esta soc iedad da la sensac ión de que las 

mu je res nos cu idamos m u c h o por fuera , eso es lo que vende , y que nos cu idamos 

m e n o s por den t ro " . 

" Lo que impl ica ser madre sería pos i t ivo si le q u i t á s e m o s la carga de esclava y so

m e t i d a " . 

"Qu ie res que los h o m b r e s te c o m p r e n d a n , pero t a m b i é n a veces que te p ro te jan" . 

Una pregunta que nos gustaría dejar en el aire es si las mu je res cuando acceden al á m b i t o 

laboral y social deben impregnar de valores f e m e n i n o s su trabajo, deben adaptarse a los va

lores mascu l inos , o c ó m o podría realizar la t r ans fo rmac ión . Nos parece in teresante el debate 

de las mu je res en es te aspec to porque facil i taría las pautas re ferenc ia les de la " igua ldad" . 

REFERENTES SOCIALES 
DEL PROCESO 
FEMENINO 

Un hecho s igni f icat ivo que se t ras luce del d iscurso de las mu je res es la ausencia de re fe ren tes 

sociales que favorezcan el p roceso f e m e n i n o . La poca representac ión ex is ten te en el fo ro so

cial provoca cierta desor ien tac ión sobre c ó m o evo luc ionar y en qué d i recc ión ir. Esto a nivel 

conc re to se t raduce en que en la med ida en que no haya mode los aspiracionales, las mu je res 

se sent i rán arrastradas por los c o m p o r t a m i e n t o s t radic ionales. 

Fal tar íamos a la verdad si no t u v i é s e m o s en cuen ta los deba tes in ternos que se dan en los 

med ios de comun icac ión o la tendenc ia cul tural a respetar los de rechos de las mu je res , pero 
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es to no es suf ic iente para un p roceso de tal t rascendenc ia . Se hace necesar io personas con

cretas que puedan abanderar el m o v i m i e n t o l iberador y que pe rm i tan el mode la je social . 

Si h a c e m o s un recorr ido por las mu je res que hoy en día t ienen un p ro tagon i smo social , nos 

e n c o n t r a m o s que son un n ú m e r o m u y reduc ido en comparac ión con los h o m b r e s , y además 

es tán p resen tes en m u y pocos sec to res . Carencia que se pone aún más de man i f i es to cuando 

se c i rcunscr ibe al ámb i t o de Euskadi , resu l tando paradój ico con el es te reo t ipo del mat r iarcado 

y el poder t radic ional de las mu je res . 

Por el contrar io , la publ ic idad y el c ine nos inundan con est i los de vida que en la mayor ía de 

los casos perpe túan los roles c lás icos de las mu je res , o p resen tan un m u n d o aspiracional in

capaz de ser alcanzado. En es te sen t ido , merecer ía la pena que se d i fund iesen es tud ios so

c io lógicos que hayan pro fund izado en los valores que se es tán t ransmi t i endo desde los med ios 

de comun icac ión (publ ic idad, revistas f e m e n i n a s , p rogramas de te lev is ión , per iódicos. . . ) , por

que de esta f o r m a se podrían neutral izar pautas que es tán " t i ran izando" lo que es ser mu je r 

hoy en día. 

Se hace necesar io por tan to la presenc ia de una cor r ien te cul tural que sirva de re fe ren te a las 

mu je res , que encuadre y establezca cr i ter ios, que neutra l ice los es te reo t ipos y se erija c o m o 

con t rapun to de los est i los de vida marcados desde a lgunos m e d i o s de comun icac ión . En de

f in i t iva, que permi tan a las mu je res tener un marco desde el que poder s i tuarse. 

La ausencia de ese marco está d ispersando las fuerzas, está p rovocando que el p roceso de 

emanc ipac ión se conv ie r ta en a lgo persona l . Las d e m a n d a s de hoy en día t i enen un s igno más 

personal is ta, añaden a las re iv indicaciones del de recho al t rabajo y las cotas de poder aspec tos 

más p ro fundos , más en consonanc ia con el m u n d o de las re lac iones y con la conc ienc iac ión 

de los hombres . Frente a estas nuevas perspec t ivas las mu je res se encuen t ran sin apoyo. 
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2 
MUJERES 

Y 
ÁMBITO D O M É S T I C O 



El análisis de la s i tuac ión de las mu je res en el á m b i t o d o m é s t i c o es f undamen ta l para c o m 

prender el p roceso f e m e n i n o . Será en es te con tex to donde se p lasmarán o se in tentarán ma

terializar las nuevas demandas que su rgen de la evo luc ión f e m e n i n a . 

Su t rascendenc ia radica en que las mu je res no es tán d ispues tas a perpetuar los roles que 

ten ían as ignados den t ro de la fami l ia , desean t rans fo rmar los , y para el lo t end rán q u e luchar 

cont ra los i m p e d i m e n t o s socia les, fami l iares y persona les que les o p r i m e n . 

El ámb i t o d o m é s t i c o se cons t i tuye , por tan to , c o m o el escenar io donde se van a desencadenar 

los conf l i c tos y las con f ron tac iones in t r ínsecas a cualquier p roceso emanc ipador . No p o d e m o s 

o lv idarnos que más del 6 0 % de las mu je res trabajan ún i camen te en casa, e inc luso la mayor ía 

de las que t ienen un e m p l e o laboral r emune rado , la carga domés t i ca la t i enen que compa t i -

bilizar con el t rabajo ex te rno . 

Por o t ro lado, los es te reo t i pos socia les de lo que se en t i ende por va lores f e m e n i n o s se es

t ruc tu ran p rec i samen te desde la func ión que t rad ic iona lmente las mu je res han ten ido c o m o 

amas de casa. La t rans fo rmac ión ideológica de esos valores tendrá que venir acompañada de 

un camb io de c o m p o r t a m i e n t o en es te á m b i t o para que pueda ser cohe ren te y para que per

mi ta una celer idad en el p roceso. 

El c o n t e x t o d o m é s t i c o es u n e s c e n a r i o c l a v e p a r a ana l i za r y d i a g n o s t i c a r la s i t u a c i ó n de 

las m u j e r e s . 

Un pr imer e l e m e n t o s igni f icat ivo es que el c o n c e p t o de " á m b i t o d o m é s t i c o " está e x p e r i m e n 

tando unos camb ios impor tan tes ; la s i tuac ión que tenía una mu je r hace 30 años es m u y di

f e ren te de las c i rcunstanc ias en las que se encuen t ran hoy en día las parejas jóvenes . El c a m 

bio se ha realizado a t odos los n ive les; 

• ESTRUCTURA: M e n o r n ú m e r o de hi jos/as. 

• FUNCIONES: Las mu je res emp iezan a trabajar t amb ién fuera . 

• O R G A N I Z A C I Ó N : T e n d e m o s a repart ir las tareas. 

C o m o luego anal izaremos, el r i tmo imp r im ido a cada uno de los n iveles es d i fe ren te , pero lo 

impor tan te a señalar aquí es que el e n t r a m a d o d o m é s t i c o está s iendo zarandeado por las nue

vas c i rcunstanc ias, lo que conl leva necesa r iamen te una modi f i cac ión de func iones respec to a 

los roles de los h o m b r e s y las mu je res . 

A lgunos de los aspec tos más s igni f icat ivos que ev idenc ian esos camb ios son : 

• A c c e s o de las mu je res al t rabajo: Las mu je res se emp iezan a m o v e r en o t ros pa rámet ros a 

raíz de su incorporac ión al m u n d o laboral. T ienen una mayor l ibertad que prov iene funda

m e n t a l m e n t e de la independenc ia económ ica que han logrado y de su inserc ión en el m u n d o 

cul tural . T ienen mayo res a rmas para l iberarse de las ataduras t rad ic ionales que les cons t re 

ñían c o m o amas de casa. 

• Crisis en las re laciones de pareja: La nueva s i tuación de las mu je res obl iga a replantear las 

re laciones de pareja; ya no se pueden sos tene r en unos arquet ipos de poder donde los 

h o m b r e s eran los benef ic iados . Ese rep lan teamien to conl leva tens iones y f r icc iones que 

t ienen su expres ión m á x i m a en las separac iones y d ivorc ios, pero que sin l legar a e x t r e m o s 

tan drást icos, se perc iben en los conf l i c tos cot id ianos de las parejas. 

• Diálogo con los/as hi jos/as: Las re lac iones con los/as hi jos/as t amb ién se es tán mod i f i cando ; 

ex is te un mayor ace rcamien to ent re las generac iones que faci l i ta que las re iv indicaciones 
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de los/as jóvenes p u e d a n ser compar t i das por sus madres . Se emp iezan a diluir las r ig ideces 

t radic ionales y eso f o m e n t a la comun icac ión y el t rasvase de exper ienc ias , aunque t a m b i é n 

el a u m e n t o de conf l i c tos . 

• Nuevos est i los de v ida: Los m e d i o s de comun icac ión y los sopor tes cul tura les (cine, l i te

ratura, arte...) es tán favo rec iendo el su rg im ien to de nuevos est i los de vida donde las m u 

jeres t i enen un papel con mayor p ro tagon ismo . Se les es tán indicando re fe ren tes y sal idas 

donde poder desarrol lar las nuevas potenc ia l idades. 

• Nuevos valores socia les: la soc iedad está t r ans fo rmando sus valores y en esa evo luc ión 

t ienen cabida las mu je res de una manera más act iva que en el pasado. La "cal idad de v ida" , 

la " i n d e p e n d e n c i a " y el " s t a t u s " son ideales que las mu je res t ienen in t royec tados en la m is 

m a med ida que los h o m b r e s . 

El escenar io v ivencial ha camb iado de tal suer te que t r ans fo rma el rol de las mu je res y les 

si túa en unas c i rcunstanc ias d i fe ren tes . Un hecho que se puede observar en el d iscurso fe 

m e n i n o es el a le jamiento p re tend ido del ámb i t o d o m é s t i c o y el ace rcamien to progres ivo al 

á m b i t o socio- laboral ; es lo que se expresa con los cal i f icat ivos de que la casa " e m b r u t e c e " y 

el t rabajo fuera "autor rea l iza" . 

Ello v iene a indicar que la nueva ident idad f e m e n i n a está más ávida de reconoc im ien to social 

que de prest ig io d o m é s t i c o . El pun to de equi l ibr io en t re esas dos polar idades es lo que va 

a permi t i r el desarro l lo p rogres ivo de las mu je res . Equil ibr io, que por o t ro lado resul ta difícil si 

t e n e m o s en cuen ta las cond ic iones sociales y fami l ia res que todavía es tán f renando a las m u 

jeres: 

• La soc iedad t iene c o m p o r t a m i e n t o s mach is tas . 

• El mar ido s igue pref i r iendo un ama de casa c o m o esposa . 

• Los/as hi jos/as no valoran las func iones de la madre . 

Frente a esos i m p e d i m e n t o s las mu je res se s i túan f racc ionadas, div ididas: de una parte es tán 

los roles deseados ( "Mode rna " , "Trabajadora" , " I ndepend ien te " ) de ot ra , los roles as ignados 

( "L impiadora" , "Cu idadora de n iños/as" , "Organ izadora de la casa") lo que le lleva a una lucha 

diaria por encont ra r el equi l ibr io, la casa c o m o re fe ren te de lo que quiere dejar y el t rabajo 

laboral c o m o re fe ren te a lo que quiere acceder . 

Ese panorama de tens ión y lucha se compl i ca aún más cuando el c a m p o de batalla no sólo 

está en el exter ior , en la conc ienc iac ión del mar ido-h i jos para que compar tan tareas y va loren 

a las mu je res , s ino t amb ién en el interior, en la emanc ipac ión de los roles in t royec tados. Será 

en el m u n d o de lo ín t imo donde ex is tan con f ron tac iones mayores , en esa emanc ipac ión de la 

cul tura y educac ión recibidas: 

"Las mu je res deben ser las responsab les ú l t imas de la casa" . 

"El ser madre impl ica un fue r te c o m p r o m i s o con los/as h i jos/as". 

"Las mu je res son el sos tén a fec t ivo del mar ido " . 

"La estabi l idad famil iar es responsabi l idad de las m u j e r e s " . 

"El h o m b r e es el cabeza de fami l ia , el sos tén e c o n ó m i c o " . 

Son mensa jes inter ior izados y cond ic ionados de tal f o r m a que las mu je res deben realizar un 

es fuerzo cons iderab le para poder l iberarse. La negac ión a nivel relacional sirve de m u y poco 
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cuando las ac t i tudes es tán d e m o s t r a n d o lo contrar io , cuando la soc iedad t iende a reforzar la 

idea de que son a t r ibuc iones "na tu ra les " de las mu je res . 

El p rob lema se conv ie r te en tonces en un dob le p rob lema : l iberarse de los roles l imi tadores 

tan to a nivel ex te rno c o m o a nivel in terno. Son dos f ren tes de lucha necesar ios para lograr las 

expecta t ivas de igualdad en t re h o m b r e s y mu je res , para permi t i r la incorporac ión de los nuevos 

valores deseados . 

Esa m e t a m o r f o s i s del s ign i f icado que adopta el " á m b i t o d o m é s t i c o " lo p o d e m o s observar his

t ó r i camen te en las v ivencias que de la casa, la fami l ia y el mar ido t ienen las d is t in tas gene

raciones: 

Para la g e n e r a c i ó n m a y o r la m a d r e es el c e n t r o d e la f a m i l i a . 

• Las mu je res se s ien ten c o m p r o m e t i d a s con la es t ruc tu ra famil iar, de ello depende el f un 

c ionamien to de esa mic ro -soc iedad. 

• A s u m e todas las func iones q u e conl leva la casa, t an to a nivel organizat ivo c o m o e jecut ivo . 

No so lamen te se responsabi l iza, s ino que realiza todas las tareas. Entre sus func iones está 

la de la l impieza, la de ser madre y esposa . 

• Reivindica un a l igeramiento de esas tareas, pero es consc ien te que el mar ido y los/as hi

jos/as t ienen o t ros ámb i t os donde c o m p r o m e t e r s e (trabajo, es tud ios) que les imp ide ayudar. 

De ahí que su d e m a n d a no sea tan to el compar t i r las tareas c o m o el que se les valore: 

" T a m p o c o p e d i m o s tan to , sólo neces i t amos una palabra: un poqu i to de car iño, un po

qu i to de amor , un poqu i to de reconoc im ien to de lo que e s t a m o s hac iendo" . 

(Reunión mu je res 46-60 años . Be rmeo) 

Para la g e n e r a c i ó n i n t e r m e d i a la m a d r e n o q u i e r e ser s i e m p r e el c e n t r o d e la f a m i l i a . 

• Las mu je res de esta generac ión todavía se s ien ten c o m p r o m e t i d a s con la es t ruc tu ra f am i 

liar. El avance socio- laboral no ha pe rm i t i do el descargar les de la responsabi l idad del buen 

f unc ionam ien to del á m b i t o d o m é s t i c o . 

• Sí ha in ter fer ido por el contrar io , en el deseo de no querer asumi r todas las func iones . Es 

capaz de d i ferenciar en t re aquel las labores que son p e r f e c t a m e n t e asumib les por los h o m 

bres ( l impieza y cu idado de los/as niños/as), y las que con l levan un aspec to organizat ivo 

donde el varón no sería capaz. En el f o n d o quiere segui r de ten tando el poder d o m é s t i c o 

pero renunc iando a ser ella la única que realiza todas las tareas. 

• Su reiv indicación irá en la línea de pedir una mayor co laboración en esas tareas, conc ien

c iando a la fami l ia (mar ido, hi jos/as) de que es responsabi l idad de todos /as . Demandará una 

equiparación de las f unc iones c o m o med io para que se tengan los m i s m o s de rechos 

" A un h o m b r e le t ienes que hacer en tende r que tú t ienes de recho igual que él a irte al 

c ine con tus amigas , o irte a cenar; o que l legues a casa y te tenga hecha la c e n a " . 

(Reunión mu je res 31-45. Donost ia) 

Para la g e n e r a c i ó n j o v e n la f a m i l i a t i e n e q u e e s t a r c o m p a r t i d a . 

• En esta generac ión hay un a le jamien to del c o n c e p t o de madre c o m o cohes ionadora de la 

d inámica famil iar. No valoran c o m o conven ien te el que sean las mu je res las que tengan la 

responsabi l idad en el á m b i t o fami l iar s ino que se debe p romed ia r esa responsabi l idad. 
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• Las cond ic iones de part ida son iguales en t re los h o m b r e s y las mu je res , los dos pueden 

acceder a un pues to de t rabajo y ello impl ica que se tengan que equiparar las f unc iones a 

realizar den t ro del hogar, inc luso la ma te rn idad . A d i ferenc ia de la generac ión anter ior, el 

p ro tagon i smo social no d i ferenc ia tan to en t re sexos , por lo que se n iegan a man tene r lo en 

el ámb i t o d o m é s t i c o . 

• La reiv indicación se centrará en conc ienc iar al h o m b r e porque todavía se re ferenc ia desde 

los pr iv i legios que tenía en casa de su madre . La d e m a n d a va en la l ínea, no s o l a m e n t e de 

compar t i r las tareas, s ino t amb ién de apropiarse c o n j u n t a m e n t e de lo que signi f ica el hogar. 

"Yo le sue lo plantear a mi novio: si a lgún día dec ido i rme con t igo y tener hi jos va a ser 

un 5 0 % el compar t i r el t e m a de la casa, la educac ión de los hi jos... . Yo no qu iero ha

c e r m e cargo de t o d o eso, lo t e n g o c laro" . 

En el p roceso generac ional se puede observar una clara evo luc ión con respec to al papel que 

d e s e m p e ñ a n las mu je res , basado f u n d a m e n t a l m e n t e en una t o m a de conc ienc ia de su nueva 

s i tuac ión. En la med ida en que t ienen m á s asum ido que hay ot ras expecta t ivas y ot ras facetas 

en las que desarrol larse, m e n o r impor tanc ia se le dará al á m b i t o d o m é s t i c o . Esto es impor tan te 

porque no so lamen te el t rabajo ex te rno actúa c o m o m o t o r del camb io , s ino t a m b i é n las nuevas 

posib i l idades que se le abren a las mu je res que no t i enen acceso a ese t rabajo. 

En el t ranscurso de las t res generac iones las mu je res van s iendo más capaces de lograr la 

equiparación en el ter r i tor io de la casa, las nuevas c i rcunstanc ias se lo es tán favorec iendo. Las 

ac t i tudes que man t i ene con respec to al h o m b r e señala esa mayor au tonomía y esa capacidad 

de poder exigir ese camb io de c o m p o r t a m i e n t o . 

G e n e r a c i ó n m a y o r : D e m a n d a f o r m a l al h o m b r e ( " a y u d a r " ) . 

G e n e r a c i ó n i n t e r m e d i a : D e m a n d a de e d u c a c i ó n al h o m b r e ( " c o m p a r t i r " ) . 

G e n e r a c i ó n j o v e n : D e m a n d a d e f o n d o al h o m b r e ( " a s u m i r " ) . 

El c a m i m o para la igualdad en el ámb i t o d o m é s t i c o está es tab lec ido ; cada generac ión tendrá 

que luchar con las l imi tac iones propias de sus c i rcunstanc ias, pero lo que no cabe duda es 

que se trata de un m o v i m i e n t o imparable. Tardará m á s o m e n o s t i e m p o , pero las mu je res 

t ienen plena consc ienc ia de que desean t rans fo rmar el papel que t rad ic iona lmente se les ha 

as ignado c o m o amas de casa. 

Para profundizar en el s igni f icado que está t end iendo esa t rans fo rmac ión , v a m o s a analizar lo 

que está ocur r iendo en cada una de las face tas que conf iguran ser el ama de casa: 

• Mu je res y l impieza. 

• Mu je res y mate rn idad . 

• Mu je res y re laciones conyuga les . 

Previo al desarro l lo de cada una, es prec iso que pun tua l i cemos algo que las mu je res t i enen 

p lenamen te asum ido : las f unc iones den t ro del hogar son m u c h o más que l impiar, cocinar, cu i 

dar de los/as hi jos/as y al mar ido . Existen otras muchas func iones que mul t ip l ican el t rabajo 

diario: 

"Plani f i ca r " / "o rgan izar " / "p rev isora" / "admin is t radora" . . . 

"Cu idadora de personas m a y o r e s " / " e n f e r m e r a " / " m a e s t r a " . . . 

"Educadora " / "ps i co loga" / " f o rmadora " . . . 
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N o r m a l m e n t e no son ten idas en cuen ta a pesar de que representan un c o m e t i d o esencia l en 

la fami l ia y de cara a abaratar los recursos socia les. Se t rata de serv ic ios en el más amp l io 

sen t ido de la palabra porque conl leva la sat is facc ión de casi todas las neces idades de los 

m i e m b r o s fami l iares: b ienestar , social ización, f o rmac ión , e tc . 

El hecho de que se man tengan ocu l tas a los o jos de los h o m b r e s o en la valoración social que 

se hace del t rabajo de casa, radica en que se cons idera algo impl íc i to a la naturaleza f e m e n i n a 

y que por lo tan to no ex ige es fuerzo. La idea del varón es que a las mu je res les sale de den t ro , 

lo hacen de f o r m a natural , y por tan to eso no se puede cons iderar c o m o un trabajo. 

La real idad es j u s t a m e n t e lo contrar io , esas func iones son f uen te de es t rés y de agobio . Y ya 

no so lamen te por el t rabajo f ís ico que suponen , que es m u c h o , s ino por la carga psicológica 

que conl levan. Es la neces idad de estar c o n s t a n t e m e n t e pend ien te , la a tenc ión y p reocupac ión 

por cada aspec to de la v ida famil iar. 

En base a esas func iones es por lo que las mu je res c o m e n t a n que t ienen que estar las 24 

horas somet idas a la casa. La tens ión cons tan te , el cansancio, son las facetas que dupl ican el 

t rabajo domés t i co . Frente a esa s i tuac ión, los h o m b r e s no serán capaces de en tende r el es

fuerzo real que las mu je res realizan, si o m i t e n de los c o m e t i d o s de éstas la responsabi l idad 

tota l y se fi jan exc lus i vamen te en aquel las func iones que el los tendr ían que hacer en el caso 

de que ellas se ausen ten una semana , por e jemp lo . 

La única manera que ex is te para que los h o m b r e s se den cuen ta es comparándo lo con las 

f unc iones de responsabi l idad que t ienen en el m u n d o laboral, donde el t rabajo es m u c h o más 

que cumpl i r una ser ie de ob je t ivos , donde ex is te la " t e n s i ó n " , el "agob io " , el " con t ro l " , la "p la 

n i f icac ión" , el " c o m p r o m i s o " , la "ex igenc ia " , es decir, el hacerse cargo del buen func iona

m i e n t o de la d inámica laboral. En es te sen t ido , el t rabajo de casa es equiparable a cualquier 

t rabajo organizat ivo, t rascend iendo , por tan to , t odos aquel los que son exc lus i vamen te e jecu

t ivos. 

Todavía queda un gran cam ino para que la soc iedad pueda asemeja r lo que impl ica el ser ama 

de casa con la func ión organizat iva den t ro de la empresa , pero es ahí donde se debe apuntalar 

el p roceso emanc ipador de las mu je res ; de lo contrar io se seguirá menosp rec i ando su papel . 

Las d i ferenc ias en t re el v o l u m e n de t rabajo o la t rascendenc ia social de las empresas , resul ta 

poco vál ido c o m o a r g u m e n t o desde el m o m e n t o en que las mu je res t ienen un c o m e t i d o esen 

cial en la soc iedad (procreación, educac ión , formación, . . . ) y está ella sola para l levar toda esa 

carga. Las mu je res tendrán que hacerse valorar desde las f unc iones y desde el s igni f icado de 

éstas si desean la igualdad con los h o m b r e s . 

Las verbal izaciones de los g rupos no l legan a fo rmu la r la ¡dea de una f o rma tan elaborada, 

aunque sí se notan c ier tos a t isbos en relación a que el t rabajo y la ded icac ión cons tan te en la 

casa pueden ser p e r f e c t a m e n t e equiparables a la mis ión laboral de los h o m b r e s . Poster ior

m e n t e es te d iscurso der iva en la pet ic ión de una remunerac ión , y ahí se cor ta porque no ex is te 

o rgan ismo que podría sos tener lo , o de l levarse a la práct ica sería tan poco s igni f icat ivo que 

fomenta r ía más las d i ferenc ias que la igualación. 

Las demandas respec to a la " va lo rac ión " del t rabajo del ama de casa no logran t rascender el 

plano a fec t ivo ("car iño", "cons iderac ión" ) o el func ional ( "ayuda" , " compar t i r " , " asumi r " ) . No 

ha calado ni en las propias mu je res la idea de que es una mis ión del m i s m o cal ibre y de la 

m i s m a responsabi l idad que la mascu l ina . Si todavía no se encuen t ra a r g u m e n t a d o ent re las 

mu je res , d i f í c i lmente podrá ex tende rse en la soc iedad. En pueb los rurales c o m o B e r m e o , don -
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de la f igura del mar ido se puede encont rar c i r cuns tanc ia lmen te desd ibu jada, es donde mayor 

au toconc ienc ia h e m o s pod ido detec tar . 

" A q u í hay m u c h o mar inero y nosot ras duran te nueve m e s e s t e n e m o s que hacer de 

madre y de padre, t ienes que hacer t odo , encargar te de que la fami l ia func ione , inc luso 

de las reparaciones y los papeles del banco" . 

(Reunión mu je res 46-60 años . Bermeo) 

MUJERES Y 
TAREAS DOMÉSTICAS 
"LIMPIEZA" 

Bajo el t é r m i n o de l impieza ag lu t inamos todas aquel las labores rut inarias que las mu je res rea

lizan: l impiar la casa, ordenar, cocinar, f regar, lavar, planchar, hacer las compras , encargarse 

de los/as hi jos/as, a tender a la fami l ia. . . representa por tan to un concep to ex te rno que resul ta 

vál ido def in i r lo c o m o " l imp ieza " por el s igni f icado que ac tua lmen te t ienen esas func iones . 

De las t res d imens iones que con f i rman el perf i l ex te rno del ama de casa, es és te el m e n o s 

grat i f icante, el que mayor f rus t rac ión y agresiv idad provoca, donde m e n o s reconoc idas se s ien

ten y donde mayores d iscus iones se t i enen . Se trata de un trabajo mecán ico , repet i t ivo y es

t resante . No ex ige n inguna impl icación de las capac idades humanas super io res , p e r f e c t a m e n t e 

lo puede realizar cualquiera, no ex ige grandes habi l idades ni un p roceso de fo rmac ión y para 

c o l m o es poco agradec ido ("Te puedes pasar horas l impiando y nadie lo nota" ) . 

La au topercepc ión que t ienen las mu je res de esta " l imp ieza " es que les e m b r u t e c e , les asf ix ia, 

les dep r ime , les corta las alas para tener ot ras expecta t ivas en la v ida. El ex t rac to de un co

menta r io de una ama de casa de Ba lmaseda es m u y e locuen te de la sensac ión vivencial que 

t ienen muchas mu je res : 

"En casa solo p iensas cosas que no debes , te amargas . Piensas: ¡Bah, para qué voy a 

hacer es to si no m e lo agradece nadie! , si luego v iene el mar ido , te da el d inero y te 

t rata c o m o cualquier cosa . . . como si tuv ieras obl igación de hacer lo " . 

La emanc ipac ión adquiere aquí un sen t ido de l iberarse de la carga, de renunciar a realizar esas 

tareas. En el deseo de toda mu je r está el subcont ra tar ese trabajo a una persona emp leada 

del hogar, pero eso no es posib le en la mayor ía de los casos. 

Es la d imens ión del ama de casa donde más claro se t iene que no pe r tenece a las cual idades 

intr ínsecas de las mu je res . Es un trabajo que se le ha as ignado por una coyun tu ra histór ica 

pero que p e r f e c t a m e n t e se puede renunciar a él. Es algo que no se quiere hacer y esa negat iva 

no cuest iona la val idez de la persona. Otra cosa es que si las mu je res no t ienen posibi l idad de 

trabajar fuera , les tocará realizar esas func iones y tendrán que asumir las c o m o propias. 

Frente a la p regunta de por qué la l impieza resul ta hoy en día tan degradante , no es posib le 

a rgumenta r lo exc lus i vamen te desde el deseo de tener un trabajo laboral ex te rno , s ino que 

habrá que buscar las exp l icac iones en el s ign i f icado que se le está o to rgando a la l impieza, en 

la d e m a n d a social que ex is te con respec to al l impiar. 
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Los mensa jes actuales son en es te sen t ido m u y claros: " A la hora de l impiar, lo m í n i m o " , y 
es to no so lamen te porque ha evo luc ionado el c o n c e p t o de " l imp ieza " s ino t a m b i é n el de " h o 
gar": 

• T R A N S F O R M A C I Ó N DEL C O N C E P T O DE L IMPIEZA 

"La l impieza es algo regres ivo" . 

"L imp ia r es poco cons t ruc t i vo " . 

"Es una obl igación ingrata" . 

"Para eso está la chacha" . 

"A lgo que hay que hacer" . 

• T R A N S F O R M A C I Ó N DEL CONCEPTO DE LA CASA 

" L o que hoy se lleva es una l impieza presentab le , no obses iva " . 

"Las visi tas no cr i t ican tan to la l imp ieza" . 

"Hay aspec tos más impor tan tes en el hogar" . 

"En el ámb i t o de la casa hay func iones más gra t i f i cantes" . 

"Hay que ser in te l igente, p rác t ica" . 

Aparece por tan to un e fec to re t roa l imentador ent re el nuevo c o n c e p t o de l impieza y el nuevo 
concep to de casa, dando una resu l tante l iberadora para las mu je res . Hoy en día no ex is te ni 
puede exist i r tanta ex igenc ia con respec to al l impiar, hay ot ras act iv idades que es tán sup l iendo 
esa dedicac ión de las mu je res . 

TRANSFORMACIÓN DEL 
CONCEPTO DE LIMPIEZA 

TRANSFORMACIÓN DEL 
CONCEPTO DE LA CASA 

LA LIMPIEZA DEBE SER 
FUNCIONAL, RÁPIDA, CÓMODA 

LA CASA ES 
PARA DISFRUTAR 

Frente a esos camb ios , las mu je res se sent i rán m e n o s obl igadas a dar respues ta al pr incipio 
t radic ional m e d i a n t e el cual se les exigía una l impieza m á x i m a porque era su c o m e t i d o den t ro 
de la casa. En consonanc ia con la evo luc ión de los concep tos l impieza y hogar, aparece la 
t rans fo rmac ión del c o n c e p t o mu je r den t ro de la casa. 

Esa t rans fo rmac ión obedece al pr incipio de que la ident idad f e m e n i n a no está cond ic ionada 
por lo que debe hacer den t ro del hogar, s ino por todas las posib i l idades que t iene fuera de él. 

Las labores domés t i cas pasan a un s e g u n d o t é r m i n o en relación a o t ro t ipo de ideales, y es to 
se observa tan to en las q u e t i enen un p u e s t o de t rabajo fuera c o m o las que se s ien ten atraídas 
por act iv idades de diversa índole (g imnasia, cursi l los, g rupo de amigos/as. . . ) : 
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" S o m o s esclavas de la casa, pero t a m p o c o hay que ser tan esclava. Olv ídate de la casa 

y d is f ru ta del f in de s e m a n a , no pasa nada si no lo haces un d ía " . 

(Reunión mu je res 46-60 años . Bilbo) 

Flota en el a m b i e n t e cul tural la neces idad y el d e s e o en las mu je res de poder d isf rutar de su 

t i e m p o libre, de tene r un espac io para ellas al ma rgen de las labores domés t i cas . 

A s p e c t o és te que ha s ido " i n t e l i g e n t e m e n t e " recog ido en la publ ic idad cuando señala que hay 

p roduc tos que l impian rápido, c ó m o d o y func iona l , de jando t i e m p o para las mu je res . 

El paso evo lu t ivo está claro: no es posib le l iberarse t o t a l m e n t e de l impiar pero sí se puede 

min imizar la ex igenc ia de tal f o r m a que se conv ie r te en algo m á s l levadero; de tal suer te que 

las mu je res puedan descubr i rse a sí m i s m a s en ot ras act iv idades. 

TRANSFORMACIÓN DEL 
ROL DE LA MUJER 

EL QUEDARSE 
EN CASA LIMPIANDO 

ES UN ATRASO 

TIEMPO LIBRE 
"TIEMPO PARA TI" 

Mensa jes que v ienen a reforzar esa idea son los s igu ien tes : 

"Te conv ie r te en esc lava" . 

"L imp ia r t odos los días es ser obses iva " . 

"La que d is f ruta con la l impieza es una mu je r t rad ic iona l " . 

"La que le gus ta l impiar acaba es t resada" . 

"Dep res ión tras dep res ión " . 

Ese proceso emanc ipador e m e r g e de una manera m u y clara cuando c ruzamos las op in iones 

de las d is t in tas generac iones . El s igni f icado de la l impieza es m u y d i fe ren te según las cir

cunstanc ias generac iona les que se hayan v iv ido: 

A N T E S : La l i m p i e z a se i n t e g r a b a d e n t r o d e las f u n c i o n e s d e la m u j e r . 

" S a t i s f a c c i ó n d e c u m p l i r m i p a p e l " . 

A H O R A : La l i m p i e z a se d e s p r e n d e d e las f u n c i o n e s d e la m u j e r . 

" I n s a t i s f a c c i ó n d e hacer a l g o q u e n o rea l i za" . 

A d i ferenc ia de las f unc iones de " m a d r e " y " e s p o s a " , con la l impieza no ex is ten en pr incipio 

tan tos p rob lemas para desl indar lo que es b io lógico, consustanc ia l a las mu je res , y lo que es 

cul tural , as ignado por las c i rcunstanc ias. Será por t an to la d imens ión donde m á s fácil resul te 
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el p roceso emanc ipador ; o v is to desde otra perspec t iva , la face ta med ian te la cual las mu je res 

han comenzado su andadura de equiparac ión e igualdad. 

Proceso que aunque senci l lo, no se ha v iv ido de la m i s m a f o r m a en las t res generac iones : 

• Generac ión mayor : Por sus c i rcunstanc ias no le ha quedado o t ro remed io que asumi r , acep

tar, y hasta c ier to pun to valorar su t rabajo c o m o l impiadoras. Pero ello no qu iere decir que 

no se s ientan f rus t radas. Se han ten ido que resignar por la educac ión recibida y porque no 

les ha quedado otra sal ida, pero en su fue ro in terno son las que más lo rechazan. Es una 

cons tan te en esas mu je res no querer que sus hijas en t ren en la m i s m a d inámica . 

• Generac ión in te rmed ia : Es la' generac ión donde ha c o m e n z a d o el camb io , donde el acceso 

al t rabajo y al á m b i t o socio-cul tural ha serv ido para romper los cond ic ionamien tos con la 

casa. Esos camb ios c i rcunstanc ia les han ven ido acompañados de una revis ión de ac t i tudes 

personales, de tens ión con la fami l ia y sobre t o d o de d iscus iones con los mar idos . Las m u 

jeres han ten ido que buscar el equi l ibr io y hacerse cargo de la "dob le jo rnada" . 

• Generac ión j oven : Las pautas les han ven ido marcadas; no ex is te n ingún t ipo de culpabi l idad 

por expresar que el ser a m a de casa es regres ivo ( "personas vacías" , " n o real izadas", " e s 

c lavas" , " condenadas " , " subyugadas " ) . Las mu je res t ienen cotas más altas de autorreal i -

zación, su c o n v e n c i m i e n t o les lleva a alejarse de la casa. La tens ión no está a nivel in terno, 

s ino en luchar porque los mar idos pongan en práct ica algo que t ienen que tene r asumido . 

El escenar io cul tural con respec to a la l impieza aparece n í t i damen te d ibujado: " las mu je res 

deben l iberarse de las tareas domés t i cas de l impiar" ; esa l iberación podrá ser tota l (empleada 

de hogar), parcial (trabajos compar t idos ) o residual (menos exigencias) , pero lo que no cabe 

duda es que la l impieza deja de tener ese poder de enganche que tenía en el pasado: 

• No hay un reconoc im ien to social : No está remune rado ni va lorado c o m o trabajo. 

• No hay un reconoc im ien to famil iar: Es una labor que pasa desaperc ib ida. 

• No hay un reconoc im ien to personal : Las mu je res no qu ieren ser reconoc idas por eso. 

Está claro por tan to que al no exist i r n ingún t ipo de re fuerzo la salida será el huir de esas 

func iones . El p rob lema surge y de manera drást ica cuando l legamos al pr incipio de real idad, 

cuando t r a s c e n d e m o s el m u n d o del deseo y de las ideas, y nos e n c o n t r a m o s con la neces idad 

de que alguien t iene que hacer esas labores. 

Aquí las c i rcunstanc ias son c o m p l e t a m e n t e d is t in tas depend iendo de dos fac to res signi f icat i 

vos : tener un e m p l e o r emune rado o no tener lo , tener un s ta tus soc io -económico e levado o no 

tener lo . Las t ipologías que se pueden crear cor re lac ionando esas var iables son inf ini tas ya que 

en cada una se pueden es tab lecer d i fe ren tes graduac iones, algo que escaparía a las p re ten

s iones de esta invest igac ión. Es por el lo que de una f o r m a bastante esquemá t i ca só lo v a m o s 

a es tab lecer dos subg rupos : 

• Emp leo remune rado y/o s ta tus e levado. 

• Emp leo no r emune rado y/o s ta tus bajo. 

La l impieza en el co lec t ivo de las que t ienen un e m p l e o r emune rado y/o un s ta tus e levado, es 

cons iderada c o m o algo marg ina l . No entra en su escala de valores por algo m u y ev iden te : 

pueden renunciar a las tareas f ís icas de l impieza porque está la posibi l idad de subcont ra tar las . 

Otra cosa es que la organización, p lani f icación y previs ión s iguen recayendo sobre las mu je res , 

pero por lo m e n o s se ha l iberado de la mayor carga: 
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• Las que t ienen un e m p l e o laboral su f ic ien te para pagar a la persona que va a cuidar de los/as 

n iños/as, o l impiar la casa, pondrán sus expecta t ivas y su energía en desarrol larse en esos 

pues tos de trabajo. La fal ta de t i e m p o es un a r g u m e n t o c o n t u n d e n t e para l iberarse de esa 

carga. 

• Las mu je res con un s ta tus e levado hace t i e m p o que se evad ieron de ese t ipo de queha

ceres . Son las que h is tó r i camente se de f inen c o m o " s e ñ o r a s " y de legan esas func iones en 

ot ras personas. El nivel económico , cul tural y la mayo r l ibertad de la que pueden hacer uso 

les ha pe rm i t i do ded icarse a o t ras act iv idades. 

Para el co lec t ivo de las que no t i enen un e m p l e o r emune rado o carecen de un s ta tus privi le

giado, la s i tuación cambia rad ica lmente . En és tas , la l impieza todavía s igue cons t i t uyendo un 

fac tor esencia l en la vida de las mu je res . Ello en base a que las c i rcunstanc ias les obl igan a 

realizar las tareas domés t i cas e inc luso en la mayor ía de los casos no encuen t ran n ingún t ipo 

de ayuda famil iar: 

• Se impone la culpabi l idad de una manera más clara. No les es posib le aspirar a o t ro t ipo de 

act iv idades porque la s i tuac ión económ ica no se lo va a permi t i r . El mensa je f undamen ta l 

que t ienen inter ior izado es que toda act iv idad ex te rna co r responde a "d is f ru tar " , y en la m e 

dida en que no t ienen un e m p l e o r emune rado no lo pueden hacer. En t odo caso, se con

sidera que son los h o m b r e s los que t ienen más derecho . 

• Esa culpabi l idad se refuerza desde los cues t i onam ien tos que se les hacen a nivel social , 

en t re los cuales e v i d e n t e m e n t e están las crí t icas de los mar idos : " ¿ Q u é hace si no l impia, 

si no está en casa?" , " ¿ D e qué se queja si es el h o m b r e el que está t raba jando?" 

En es te co lec t ivo es donde más ayuda precisan las mu je res , en mayor med ida cuan to m e n o r 

es el s ta tus soc io -económico . Se tendrá que en f ren tar no so lamen te a las ex igenc ias socia les, 

sino t amb ién a las pautas in t royectadas de que su mis ión en la vida es encargarse de la casa, 

cuan to me jo r las realice más sat is fecha se sent i rá . Es el co lec t ivo que mayores d i f icu l tades 

t iene para sumarse al m o v i m i e n t o emanc ipa to r io . 

Ot ro nivel de análisis que m e r e c e nuest ra a tenc ión en es te apar tado de lo real, no de las ex

pectat ivas o de la tendenc ia cul tural dom inan te , es la v ivencia negat iva que c o m p o r t a el realizar 

las tareas domés t i cas de l impieza. Las mu je res en es te sen t ido son m u y conc isas: El t rabajo 

de la l impieza "a to londra " , "anqu i l osa " y " es tanca " . 

Es lo que v u l g a r m e n t e se conoce c o m o " s í n d r o m e del ama de casa " o las " d e p r e s i o n e s " ca

racteríst icas de las mu je res que no t ienen acceso al m u n d o laboral. Apa recen cuat ro es tados 

emoc iona les c o m o los cons t i t uyen tes de esos s ín tomas : 

• RUTINA: La l impieza se conv ie r te en un hábi to circular donde nada parece tener pr incipio 

ni f in . Al te rm inar una tarea ex is te otra y después ot ra , y después otra. Las mu je res pueden 

estar p e r f e c t a m e n t e las 24 horas t rabajando porque s i empre habrá cosas que hacer. 

• M O N O T O N Í A : Los t rabajos no t ienen n ingún enganche es t imu lan te , s i empre son los mis 

m o s . Son m u y poco agradec idos, si no los haces la casa es un desas t re , pero si los haces 

no t ras lucen el es fuerzo que has inver t ido. 

• A B U R R I M I E N T O : Esa rei teración de tareas sin n ingún t ipo de agradec im ien to , provocan un 

es tado de "desca rga " , " cansanc io " y " h a s t í o " que aburren a las mu je res . No encont rarán 

al ic ientes que les pe rm i tan act ivarse y d is f rutar con lo que están hac iendo. 
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• S O L E D A D : Será pos ib l emen te el fac tor que más inf luya en las depres iones del a m a de casa. 

A la cant idad de horas que t iene que estar sola, con los es tados emoc iona les anter iores, 

hay que añadir le, en muchas ocas iones , unos cí rculos de amis tad donde los t e m a s de con 

versac ión giran en to rno a la casa y a ver qu ién es la que me jo r l impia. 

Verba t ims e locuen tes en es te sen t ido son : 

" A veces m e p lanteo si soy la por tera o la as is tenta soc ia l " . 

" T o d o el día planchar, f regar. . . " . 

" L o haces todos los días y es tás harta, qu ieres salir de eso. Si es tuv iera más t i e m p o 

fuera de casa te apetecer ía estar más den t ro " . 

"T ienes que estar las 24 horas del día porque te neces i tan o po rque te haces tú el coco 

en la cabeza d ic iendo que te neces i tan" . 

"Yo m e agob io po rque no van a cambiar nunca , aunque mi mar ido m e ayude en la casa, 

la responsabi l idad ú l t ima es mía . Él nunca va a pensar en l impiar los azulejos o la lám

para, no se le pasa por la cabeza" . 

El t é rm ino de " d e p r e s i ó n " recoge de una manera bastante conc isa esa sensac ión de " d e s á 

n i m o " que conl leva la especial ización de las mu je res en tareas domés t i cas . Mayo r cuan to me 

nos posib i l idades de salida se t engan . Más agob iante cuando las c i rcunstanc ias ob l iguen a 

cent rarse exc lus i vamen te en ser a m a de casa. 

A ese panorama de las mu je res c o m o l impiadoras, rol t radicional del ama de casa, se le han 

s u m a d o dos nuevas t ipologías que comp le tan el espec t ro de la s i tuac ión de las mu je res den t ro 

de casa: las que t ienen un e m p l e o laboral ex te rno y aquel las que, aun ten iendo fo rmac ión , 

es tán en el paro. 

Cada una de esas t ipologías se en f ren ta de f o r m a d i fe ren te a la l impieza, pero no cabe duda 

que las t res se encuen t ran con el re to de l iberarse de la gran carga que suponen las labores 

domés t i cas . 

AMA DE CASA 

Es la que está en peor s i tuac ión de emanc ipa rse de esas func iones porque no t iene ot ras 

al ternat ivas fuera . La d i f icu l tad de encont ra r t rabajo, m á x i m e con la crisis e c o n ó m i c a , j un to con 

lo poco desarro l lado que está el c o n c e p t o de t i e m p o libre y el cues t i onam ien to social que se 

hace a su d is f ru te , le cond ic ionan a quedarse recluida en el ámb i t o d o m é s t i c o , con la cons i 

gu ien te func ión pr imord ia l de l impiar. 

"Yo era ama de casa y no salía. Nunca le he d icho nada a mi mar ido , porque si m e 

hubiera echado una m a n o hub iese ten ido más t i e m p o para estar sen tada . Yo era suf i 

c iente para llevar la casa" . 

(Reunión mu je res 46-60. Bilbo) 

Frente a esos cond i c i onamien tos educa t i vos , c i rcunstanc ia les y persona les , aparecen t ím ida

m e n t e algunas al ternat ivas que deb ieran cuajar de una manera más sól ida en t re las amas de 

casa: 
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• Superar los va lores in t royec tados en el sen t ido de que la l impieza no precisa de unas des

t rezas natura les; es decir , la ident idad de las mu je res t rasc iende con c reces el ser l impia

doras. Deba te in te resante és te de def in i r cuáles son los rasgos que posi t iv izan a las m u 

jeres. 

• Consegu i r un reconoc im ien to no sólo social , s ino famil iar, de las personas cercanas que 

debían de darse cuenta de las mú l t ip les f unc iones que d e s e m p e ñ a y de su impresc ind ib i 

l idad: el ahorro e c o n ó m i c o que supone , el es fuerzo que conl leva, el cont ro l del func iona

m i e n t o domés t i co . . . Nos m o v e m o s por tan to en el m u n d o de los ges tos de la c o m p r e n s i ó n , 

del a fec to . 

• Adqui r i r un reconoc im ien to personal , valorarse a sí m i s m a s por el t rabajo que es tán reali

zando, hacerse consc ien tes de que su papel es tan noble c o m o el de los h o m b r e s . Ellas se 

ocupan de sat is facer las neces idades de la fami l ia , y eso es algo más palpable y reconocib le 

que el t rabajo que se realiza para una macroes t ruc tu ra c o m o es la e m p r e s a . 

• Poner las cosas claras, sobre t o d o en aspec tos donde sí se puede pedir la igualdad: la di

ferenc ia de horar ios en t re los h o m b r e s y las mu je res , de tal f o r m a que co laboren cuando 

l leguen si todavía hay cosas por hacer. Los f ines de s e m a n a c o m o espacio de descanso 

para los dos , y sobre t o d o las vacac iones. Sorprende comproba r en los datos es tadís t icos 

que el n ú m e r o de horas que se trabajan los f ines de s e m a n a a u m e n t a n s ign i f i ca t i vamente , 

s iendo p rec i samen te en es te t i e m p o donde mayor ex igenc ia podían pedir las mu je res . 

• Buscarse grat i f icac iones fuera ; la casa se ha hecho más func iona l y no ex ige tanta dedica

c ión. Esa l iberación lograda den t ro se puede c o m p l e m e n t a r con una mayor p royecc ión so

cial. Cada una encon t rando aquel las act iv idades que más le sat is fagan: pasear, asist ir a cur

sos, cul tur izarse.. . . o por qué no descansar , no sent i rse culpable por no hacer nada. 

EMPLEO LABORAL 

Las mu je res con un e m p l e o laboral ex te rno son las que están en me jo res cond ic iones de li

berarse de las tareas de l impieza. Sin emba rgo , c o m o todavía los h o m b r e s no han logrado 

asumi r eso del compar t i r , son ellas las que además de trabajar fuera t ienen que trabajar den t ro , 

con lo cual deben de dupl icar sus es fuerzos . 

"La casa por m u c h o que se diga la s iguen l levando las chicas. Si qu ieres trabajar e 

independizar te no te queda más remed io que poder con t o d o " . 

(Reunión mu je res 17-30 años. Bilbo) 

La "dob le j o rnada" t iene múl t ip les mat i ces depend iendo de la posibi l idad o no de pagar a una 

emp leada , de compar t i r las tareas, de la edad, de las c i rcunstanc ias laborales.. . . Pero no hay 

duda de que son las mu je res las que l levan el peso . Las a l ternat ivas que se ci tan c o m o válidas 

son: 

• Reconver t i r el c o n c e p t o de l impieza y cons iderar lo c o m o algo func iona l ; es decir, reducir el 

nivel de ex igenc ia y tene r un p lan teamien to más racional y e fec t i vo con respec to a las tareas 

domés t i cas . 
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• Compat ib i l izar los es fuerzos t end iendo a priorizar en cada m o m e n t o lo que resu l te más im

por tan te ; de tal f o r m a que si un día no se puede l impiar ya se hará o t ro día. El p rob lema 

radica en la acumulac ión de t rabajo d o m é s t i c o . 

• Exigir a la fami l ia que co labore, que se imp l iquen en los quehaceres d o m é s t i c o s den t ro de 

sus posib i l idades. Una fó rmu la acer tada es que cada una/o l impie su espac io personal y 

ent re todas /os lo que co r responde al ter r i tor io c o m ú n . 

CON FORMACIÓN Y EN PARO 

Es una t ipología de mu je r que emp ieza a adquir i r una ent idad socio lógica m u y impor tan te . Son 

personas que t ienen fo rmac ión su f ic ien te para acceder al m u n d o laboral, pero que por d is t in tas 

c i rcunstanc ias aún no han consegu ido t rabajo. La al ternat iva que se les o f rece es ser amas de 

casa. Ello les provoca una doble f rus t rac ión : la especí f ica de los p rob lemas que conl leva la 

func ión del ama de casa y la d isonancia con sus expecta t ivas . 

N o r m a l m e n t e son personas jóvenes , educadas en un en to rno a p a r e n t e m e n t e iguali tario de las 

mu je res donde se ha pues to el acen to en la autorreal ización laboral y en lo degradan te que es 

ser ama de casa. A las expecta t ivas persona les hay que añadir les las que se hayan pod ido 

crear en su fami l ia y en su círculo de amigos /as . 

La tens ión que el lo c o m p o r t a se agudiza en mayor med ida cuando se parte de tene r un e m p l e o 

y luego ir al paro (por razones coyun tu ra les o por esperar un/a hijo/a). En es te caso la d inámica 

fami l iar se reconv ier te y son las mu je res las que salen per judicadas. 

"Si hasta ahora mi mar ido y yo nos h e m o s ayudado en las tareas de casa, supongo que 

a partir de que tenga el hijo m e tocará t odo a mí. En parte puede ser hasta lógico, pero 

no porque lo haya e leg ido y o " . 

(Reunión mu je res 17-30 años . Bilbo) 

Las al ternat ivas de salida que t iene es te co lec t ivo no son fáci les. De poco les s i rven las su

gerenc ias de las amas de casa, porque sus ideales no son esos , se han f o r m a d o para d e s e m 

peñar un trabajo social y las tareas de casa es algo que s i túan en segundo t é rm ino . Única

m e n t e p o d e m o s apuntar c o m o est ra teg ias : 

• P lan teamien to consc ien te de que ser a m a de casa no impl ica necesar iamen te asumi r los 

valores y roles soc ia lmen te ad jud icados. Se pueden d e s e m p e ñ a r las f unc iones sin tene r que 

pasar necesar iamente por asumi r el es te reo t ipo tradic ional de mujer . 

• Desarrol lo de act iv idades extra domés t i cas , po rque es tán en me jo res cond ic iones que las 

que no t ienen fo rmac ión , de tal f o r m a que esas nuevas inqu ie tudes les pe rm i tan reducir la 

carga de f rus t rac ión. Proyectarse soc ia lmen te para c o m p e n s a r la ausencia de proyecc ión 

laboral. 

• Exigencia a la fami l ia de las ideas de compar t i r y asumir , en proporc ión claro es tá del t i e m p o 

d isponib le de cada uno. No por ser a m a de casa el res to de la fami l ia t iene que hacer de

jación de sus func iones . 

Por ú l t imo, es te apar tado de las mu je res y la l impieza no puede conclu i r sin menc ionar c ó m o 

actúan los h o m b r e s f ren te a las d e m a n d a s del compar t i r . En es te sent ido , se observa que sí 
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hay una c ier ta co laboración aunque no es t o d o lo sat is factor ia que las mu je res prec isan. Los 

h o m b r e s t ienen la sensac ión de que colaboran más de lo que rea lmen te hacen. 

Una recogida de las tareas que los h o m b r e s realizan en la casa nos lleva a realizar t res núc leos 

de pene t rac ión ; en el nivel ex te rno es tán las f unc iones más fác i lmen te asumib les y en el in

te rno las que todavía no han calado: 

• EXTERNO: Fregar, hacer la com ida , pasar la aspi radora, las c o m p r a s para la casa, pasear 

con los/as niños/as. . . 

• I N T E R M E D I O : Limpiar el polvo, colgar la ropa, l impieza genera l , cambiar-bañar-vest i r a los/as 

niños/as. . . 

• INTERNO: Planchar, lavadora, baño, cr ista les, azulejos, lámpara. . . 

Cada fami l ia es un m u n d o y cada h o m b r e t a m b i é n lo es, por lo que esa categor ización t iene 

val idez ún i camen te a nivel or ienta t ivo. Las encues tas podrán fijar los tan tos por c ien to de cada 

act iv idad. Lo in teresante a remarcar aquí son los fac to res que faci l i tan o d i f icul tan la penet ra 

ción de los h o m b r e s en la l impieza: 

• EXTERNO: Son act iv idades que adqu ieren c ier to grado de aceptac ión social y la mayor ía 

requieren un m e n o r es fuerzo. Por o t ro lado, los h o m b r e s las realizan de una manera puntua l 

y poseen algo m u y en consonanc ia al carácter mascu l ino : hay una cons ta tac ión di recta del 

t rabajo. 

• I N T E R M E D I O : Suponen un sal to cual i tat ivo en la impl icac ión de los h o m b r e s con las tareas 

domés t i cas . Su ent rada se realiza de f o rma escalonada y está su jeta mayor i ta r iamente a la 

pres ión que realizan las mu je res , el los lo in terpretan c o m o "ayudar " . 

• INTERNO: Son tareas ingratas para todos /as , hacen menc ión a lo más desagradable de la 

casa, lo más suc io y lo más dif íci l . Ellos no se hacen consc ien tes que hay que realizarlas, y 

en el m o m e n t o que se c i tan, ex is te la tendenc ia a considerar las c o m o un trabajo de mu je res . 

La ropa y lo que ello impl ica (lavadora, planchar) porque de s i empre son las mu je res las que 

lo cont ro lan , y el resto de la l impieza porque ex ige un es fuerzo que no se co r responde con 

la cons ta tac ión de lo realizado. 

MUJERES Y MATERNIDAD 

La " m a t e r n i d a d " es otra de las f unc iones clásicas que las mu je res han d e s e m p e ñ a d o den t ro 

del á m b i t o d o m é s t i c o . Bajo ese concep to ag lu t inamos aquel las cual idades especí f icas que de

f inen lo que es ser madre , en t re las cuales t amb ién se encuen t ran el cu idado, la l impieza y el 

vest i r , pero desde una ópt ica más relacional, más en consonanc ia con los a fec tos que se po

nen en juego que con los t rabajos pu ramen te rut inar ios o f o rma les . 

Hacemos esta salvedad para d i ferenciar c la ramente dos concep tos de mate rn idad : uno que 

t iene que ver con los cu idados fo rma les y el o t ro con las impl icac iones emoc iona les . El p r imero 

encaja con el apar tado anter ior de la " l imp ieza" , es decir , supone una carga de la que las m u -
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je res qu ieren desp rende rse ; el s e g u n d o incide en instancias más p ro fundas y por tan to cues ta 

más el delegar. Es esta ú l t ima acepc ión la que v a m o s a t o m a r en cons iderac ión en es te apar

tado . 

Si e n f o c a m o s el análisis desde los camb ios que es tán a c o m p a ñ a n d o el p roceso emanc ipador 

de las mu je res , p o d e m o s comproba r que t amb ién la mate rn idad está e x p e r i m e n t a n d o t rans

f o rmac iones acordes a ese m o v i m i e n t o . Surgen dos re fe ren tes c laves para c o m p r e n d e r en 

qué parámet ros se está p roduc iendo esa m e t a m o r f o s i s . 

T R A N S F O R M A C I Ó N DEL CONCEPTO DE F A M I L I A 

• Los datos es tadís t icos y la ev idenc ia social indican que las fami l ias han pasado de ser ex

tensas a nuc leares, cada vez se c i rcunscr iben más a los v íncu los d i rec tos y m e n o s a las 

re laciones con pr imos/as , t íos /as, abuelos/as. Cada vez se t iene un n ú m e r o m e n o r de hi

jos/as. 

• Den t ro de las fami l ias se está p roduc iendo un reequi l ibr io en los roles t radic ionales que 

compe t ían a los h o m b r e s y a las mu je res . Las relaciones de poder t i enden a res i tuarse por 

la nueva s i tuación que van adqu i r iendo las mu je res . 

• Tanto la nuclear ización c o m o la red is t r ibuc ión del poder, t i enen un e fec to d i rec to en la edu 

cación de los/as hi jos/as. Se impone c o m o necesar ia una mayor cor responsab i l idad de los 

p rogen i to res con respec to a la educac ión de es tos , una mayor impl icac ión por tan to del 

padre, una mayor asunc ión de sus func iones . 

T R A N S F O R M A C I Ó N DE LOS V A L O R E S SOCIALES 

• Los pat rones sociales inc iden de f o r m a di recta en la fami l ia en tan to que mode lan su f un 

c ionamien to en base a las nuevas tendenc ias que aparecen. Así concepc iones c o m o "cal i 

dad de v ida" , " m a y o r independenc ia de los ind iv iduos" o " d i s f r u t e " se abren paso en las 

es t ruc tu ras fami l iares. 

• La famil ia cada vez t iene m e n o s de ese carácter cerrado que pudo representar en su día 

para hacerse más pe rmeab le . En es te sent ido , el acceso de las mu je res al á m b i t o soc io-

laboral ha jugado un papel de te rm inan te . 

• Cada m i e m b r o de la fami l ia t iene conex iones ex ternas que le pe rm i ten desarrol lar su per

sonal idad y que por ende los valorará en el á m b i t o d o m é s t i c o . 

La t rans fo rmac ión est ruc tura l de la fami l ia j un to con la adquis ic ión de esos nuevos valores, 

hace que el rol de las mu je res t amb ién se t r a n s f o r m e : 

• Promoc ionarse en el t rabajo. 

• D isponer de t i e m p o para sí. 

• Tener más posib i l idades de e lecc ión . 

Esto ine lud ib lemente a fecta a la cons iderac ión de sí m i s m a c o m o madre , l legando a la v ivencia 

de que los/as hi jos/as pueden suponer una l imi tac ión en su desarro l lo : 
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Conv iene que ana l i cemos en p ro fund idad es tos cos tes porque represen tan una clara revolu

ción con respec to a la concepc ión t radic ional de la ma te rn idad : 

• Cos te e c o n ó m i c o : La coyun tu ra económ ica actual no favorece el t ene r el m i s m o n ú m e r o 

de hi jos/as que an tes . Han aparec ido un nuevo con jun to de neces idades que mul t ip l ican las 

d i f icu l tades económicas de las fami l ias, sobre t o d o en los/as j óvenes . Es lo que soc ia lmen te 

se expresa c o m o que " la vida está tan cara que no te puedes plantear t ene r h i jos/as". 

• Cos te persona l : Las mu je res de antes tenían un único ámb i t o donde desarro l larse, hoy por 

el cont rar io se les abren nuevas posib i l idades. Los hi jos/as aparecen c o m o e l e m e n t o que 

puede l imi tar esa proyecc ión social al conl levar una serie de responsabi l idades y de ded i 

cac ión q u e d i f icu l tan la expans ión ex terna. 

• Cos te emoc iona l : Los cu idados y a tenc iones que requ ieren los/as hi jos/as pueden ser su

pl idos por te rceras personas, pero la d imens ión afect iva supone una gran atadura de la m a 

dre. En tan to que neces i tan un gran espacio emoc iona l , es to l imitará a las mu je res a reducir 

la carga a fec t iva pues ta en o t ros lugares. 

• Cos te de Opor tun idad : Hace menc ión a la incompat ib i l idad que se p roduce en t re "se r ma 

d r e " y desarro l larse en el á m b i t o laboral. Los/as hi jos/as restan t i e m p o , posib i l idades, y opor

tun idades laborales. Por o t ro lado, la e m p r e s a t a m p o c o ve con buenos o jos la mate rn idad . 

Estos 4 fac to res inducen a la neces idad de realizar un p lan teamien to racional con respec to a 

eso de ser madre . A n t e las nuevas c i rcunstancias las mu je res tendrán que pensárse lo más , 

tendrán que sopesar los cond ic ionan tes y decidir en consecuenc ia . La resu l tante la p o d e m o s 

apreciar en los datos es tad ís t i cos : El n ú m e r o de hi jos/as ha descend ido de f o r m a cons iderab le , 

mayor edad de los p rogen i to res , a u m e n t o de los/as so l teros/as y de ma t r imon ios sin hi jos/as. 

" A mí m e encantar ía ser madre , pero con el r i tmo que l levo neces i to tener mi propia 

v ida. Hasta ahora la vida de las mu je res ha s ido dedicar el t i e m p o a los demás , ahora 

ya no " . 

(Reunión mu je res 17-30 años . Bilbo). 

Hasta ahora h e m o s analizado la t rans fo rmac ión de la mate rn idad desde el pun to de vista de 

las d i f icu l tades a la hora de decidir ser madre , pero el camb io cul tural t amb ién se pone de 

man i f ies to en las que ya lo son . Las v ivencias de la ma te rn idad son m u y d i fe ren tes a las del 

pasado porque las c i rcunstanc ias han camb iado : 

• El m e n o r n ú m e r o de hi jos/as conl leva un a u m e n t o de los v íncu los . Es decir, la d imens ión 

cuant i ta t iva se reequi l ibra con un i nc remen to cual i ta t ivo en las re lac iones. 

• La nueva s i tuac ión de las mu je res , más p resen te en o t ros ámb i t os , les ha obl igado a tene r 

que delegar a lgunas de sus func iones , v iéndose en la neces idad de c o m p e n s a r esos vacíos. 
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Las guarderías, n iñeras, etc. , son las que ac tua lmen te se cons t i t uyen c o m o los t r ansm iso res 

de los valores, la madre reequi l ibra esa s i tuac ión t end iendo a una mayor sob rep ro tecc ión . 

• En el pasado, la educac ión que recibían las mu je res se sus ten taba en gran par te en ser 

madre , ac tua lmen te hay ot ras expec ta t i vas que t i enden a alejar la mate rn idad de la ident idad 

femenina. . Ello provoca que cuando las mu je res son madres se s ientan más inseguras, y 

que por tan to , t iendan a reequi l ibrarse re fe renc iandose desde los p rescr ip to res (pediatras, 

revistas especial izadas), y desde los p roduc tos más idóneos (a l imentac ión, lúdicos,. . . . ) , apa

rec iendo la obses ión c o m o rasgo cons t i tu t i vo de las nuevas madres . 

• El m u n d o en el que nos m o v e m o s cada vez es m á s comp le jo , recayendo en la educac ión 

un papel esencial en la f o rmac ión de los/as c iudadanos/as que en el mañana se van a tener 

que enf ren tar con nuevos re tos. La d e m a n d a social que se le hace a la madre es que se 

mul t ip l ique en f unc iones para lograr ese enlace en t re la fami l ia y la soc iedad . 

C o m o se puede apreciar, aparece sin lugar a dudas una t rans fo rmac ión cual i tat iva de los atr i

bu tos que de f inen el ser madre . Hay un camb io sustancia l t an to de las f unc iones c o m o de los 

re fe ren tes de la ma te rn idad . 

Pero, ¿ c ó m o v iven las mu je res ese camb io? , ¿ c ó m o se s ien ten c o m o madres? A d i ferenc ia 

de lo que h e m o s anal izado en el apar tado de la " l imp ieza" , con respec to a la ma te rn idad el 

p roceso cual i tat ivo es m á s d i f i cu l toso, m á s do lo roso , su je to a l imi tac iones tan to in ternas c o m o 

ex ternas más in tensas. La l impieza es algo que no se desea y en camb io el ser madre sí: 

• Es más grat i f icante. 

• Hay un reconoc im ien to fami l iar y social . 

• Es una labor e fec t iva , alejada de lo que s u p o n e n los t rabajos mecán icos . 

• Impl ica capac idades, ex ige una ser ie de habi l idades. 

• No es " e m b r u t e c e d o r " , ni " deg radan te " . 

• Cor responde al m u n d o de lo ín t imo . 

La emanc ipac ión de las mu je res no podrá ser por tan to , de la m i s m a f o r m a que con la l impieza, 

hay otra serie de instancias que se es tán pon iendo en juego. Aquí sí se va a dar un conf l i c to 

ser io del que n inguna mu je r podrá sus t raerse . 

Para apreciar la t rascendenc ia del con f l i c to v a m o s a analizar el p roceso evo lu t i vo que han 

segu ido las d is t in tas generac iones ; pud iendo a g rosso m o d o s e g m e n t a r lo que impl icaba antes 

la mate rn idad y lo que signi f ica ac tua lmen te : an tes la mate rn idad era lo que daba sen t ido a la 

v ida de las mu je res , hoy en día las mu je res t ienen o t ros ámb i t os de real ización. 

A N T E S : La m a t e r n i d a d era el n ú c l e o b á s i c o d e la m u j e r . 

" S e r m u j e r es ser m a d r e s o b r e t o d o " . 

A H O R A : El n ú c l e o b á s i c o d e la m u j e r es la m u j e r . 

"Ser m u j e r es ser m u c h a s c o s a s a d e m á s d e m a d r e " . 

Para la generac ión mayor la mate rn idad t iene un sen t ido ex is tenc ia l . No era conceb ib le una 

mu je r que renunc iase a ser madre , es más , se aducían p rob lemas ps ico lóg icos para just i f icar 

un n ú m e r o reduc ido de hi jos/as. Para aquel los que no podían tener los suponía un verdadero 
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t r auma , ello en base-al s ign i f icado que, desde aquel las c i rcunstanc ias adquiría el concep to de 

mate rn idad : 

• La mayor sat is facc ión porque suponía t rascender el rol de l impiadora y esposa a otra ca

tegor ía super ior . 

• La grat i f icación de los/as hi jos/as suplía con m u c h o lo poco agradecida que resul ta la l im

pieza de la casa y la escasa cons iderac ión que se le ten ía soc ia lmen te . 

• Mu je r y madre eran indisolubles, no sólo por la capacidad de procrear s ino porque const i tu ía 

la ident idad f e m e n i n a , es t ruc tu raba sus a t r ibu tos c o m o mujer . Depend iendo de c ó m o se 

fuera c o m o madre , así se era c o m o persona. 

• Adop taba un c o m e t i d o equi l ibrador esencia l ; todas las f rus t rac iones personales se di luían 

f ren te al car iño que se les daba a los/as hi jos/as. 

La generac ión in te rmed ia se educó en esas cons iderac iones materna les , pero comenzaron a 

influir otras var iables del á m b i t o social que empezaban a cuest ionar la esencia l idad de la m a 

te rn idad. Fue un p roceso más vivencial que consc ien te , pon iéndose de man i f i es to en los con 

f l ic tos cot id ianos a la hora de compag inar el m u n d o d o m é s t i c o y el m u n d o laboral: 

• Las nuevas c i rcunstanc ias ex ternas exigían una m e n o r dedicac ión a los/as hi jos/as, lo que 
acarreaba conf l i c tos in ternos en las mu je res . 

• Es la generac ión donde rea lmen te se ha p roduc ido el camb io porque han ten ido que luchar 

cont ra las aprec iac iones sociales y los roles in t royec tados . 

• El conf l i c to radicaba en una búsqueda de equi l ibr io ent re la sat is facc ión de ser madre y la 

neces idad de realizarse en o t ros ámb i tos . 

• En el fo ro in terno empezaba a cuajar la posib i l idad de que el car iño a los/as hi jos/as no tenía 

por qué ser incompat ib le con la idea de que t a m b i é n suponen una carga. 

La generac ión joven se ha encon t rado en unos pa rámet ros cul tura les donde el s igni f icado de 

esos concep tos se perc ibe de una f o rma más def in ida. Por lo m e n o s a nivel racional se t iene 

claro que ser mu je r no conl leva necesar iamen te el ser madre , la e lecc ión de la mate rn idad se 

presenta por tan to de una f o r m a más libre: 

• La mate rn idad s igue rep resen tando una gran sat is facc ión pero no porque lleve el sen t ido 

c o m p l e t o de su vida, s ino porque le da un sen t ido v ivencial d i fe ren te a su autorreal ización 

en o t ros c a m p o s . 

• Es una dec is ión y una exper ienc ia que desean compar t i r con los h o m b r e s . En esa ex tens ión 

gana un s ign i f icado más fami l iar y p ro fundo en los a t r ibu tos de mate rn idad . 

• El núc leo de ident idad es la propia mujer , a él le puede añadir exper ienc ias afect ivas del t ipo 

de tener un hi jo/a, en la m i s m a med ida que la realización de cualquier o t ro ideal que se 

tenga . Por lo m e n o s a nivel teór ico. 

• Tamb ién es c ier to que la exper ienc ia de las que han s ido madres indica que hay pocas " a u -

tor rea l izac iones" que se le puedan equiparar. Otra cosa d is t in ta es la educac ión o los f renos 

laborales que conl leva. 

Es in teresante apreciar en las ent rev is tas fami l iares la dialéct ica que se p roduce ent re las dis

t in tas posturas . Es en el t e m a de la mate rn idad donde mayo res con f ron tac iones ex is ten , por-
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que en el resto hay una comp l i c idad que aquí no se da. La mate rn idad es t ruc tu ra una escala 

de valores que es lo que va a d i ferenc iar los rasgos ident i f icat ivos de cada generac ión . 

Entre abuelas y n ietas es donde más c la ramente se puede observar esas rupturas generac io

nales, aunque t amb ién en t re madres e hijas. La postura tradic ional es intentar convence r que 

ser madre es lo más grande, y la pos tura mode rna es de fende rse d ic iendo que es una cosa 

grande pero que hay o t ros fac to res en la v ida t amb ién impor tan tes . 

C o m o a r g u m e n t o s sut i les de desacred i tac ión aparecen: lo vacías que se quedan las mu je res 

cuando los/as hi jos/as se marchan de casa (crítica de las jóvenes) , y el e g o í s m o inherente a 

la j uven tud c o m o e l e m e n t o que f rena el acceso a la exper ienc ia de ser madre (crítica de las 

mayores) : 

"Se dan cuenta de su real idad cuando los hijos se hacen mayores y se van de casa. Se 

ven que no t ienen esas ob l igac iones y no saben con qué llenar ese t i e m p o . Se en

cuent ran c o m o vacías" . 

(Reunión mu je res 17-30 años . Bilbo) 

"Se han hecho c ó m o d a s de vivir b ien y claro cuando v iene la cr iatura no t ienen tan tos 

benef ic ios . Hoy en día son poco sacr i f icadas, poco responsab les , no son capaces de 

en tender que c o m o el calor de una madre no hay". 

(Reunión mu je res 46-60 años. Bilbo) 

Debajo de ese cruce de acusac iones hay una real idad que c o m p e t e por igual a todas las ge

nerac iones, y que es la d iscus ión de hasta dónde las mu je res se pueden emanc ipar con res

pec to a la mate rn idad . In ter rogante que está en la base del p roceso de l iberación de las m u 

jeres y que requiere de un deba te in tenso. 

El gran obstácu lo es el carácter mí t i co que rodea al c o n c e p t o de mate rn idad . En nuest ra so

c iedad la mate rn idad se conc ibe bajo pa rámet ros s i empre pos i t ivos, es c o m o si en el incons

c ien te co lect ivo no tuv iese cabida la idea de madre mala; para aglut inar la faceta negat iva se 

ha ideado la f igura de la " m a d r a s t r a " que por natura no t iene esos v íncu los con los/as hi jos/as. 

La madre aparece por tan to c o m o re fe ren te universal de equi l ibr io, bondad y cual idades po-

sit iv izadas. 

Ese cond ic ionamien to cul tural se encuen t ra aún más arraigado cuando se in t roduce la variable 

del " i ns t in to ma te rna l " , donde se ponen en juego instancias más p ro fundas que las marcadas 

a nivel social . Hace menc ión a la d i m e n s i ó n biológica de la procreac ión, que conl leva el sur

g im ien to de unas fuerzas mágicas que t ienen que ver con cód igos naturales y con la esenc ia 

de las mu je res . El inst in to materna l sólo lo puede vivir la madre porque es ella la que ha ges

tado y parido, es algo p ro fundo que se s ien te m u y desde den t ro . 

Todo indica que lo b io lógico y lo cul tural es tán e s t r e c h a m e n t e re lac ionados, uno remi te al o t ro 

y a la inversa. Hoy en día todavía resul ta difíci l cons iderar la mate rn idad c o m o algo f ru to de 

unas apt i tudes personales y práct icas, todavía ex is te la creenc ia de que lo inst in t ivo de ser 

madre es algo que no se puede sust i tu i r con cu idados y a fec t iv idad. 

Esa creencia se encuen t ra p resen te t an to en h o m b r e s c o m o en mu je res , y f u n d a m e n t a l m e n t e 

atañe a la pr imera infancia de las/os hi jas/os; cuando es tos /as se hacen mayo res se desl inda 

de una manera más clara lo inst in t ivo de lo cul tural pud iendo dar ent rada a o t ros agen tes edu 

cadores: padres /madres , p ro fesores /as , amigos/as . . . 
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En la p r imera infancia todavía no se ha cons t i tu ido la ident idad del ser, el/la niño/a se encuen t ra 

inmerso/a en un m u n d o de sensaciones donde es preciso una meta de comunicac ión para esta

blecer los v íncu los . Se p roduce una a tmós fe ra de a fec tos y re lac iones que t i enden a p ro teger 

al bebé de las in ter ferenc ias ex ternas . A s p e c t o s es tos (me tacomun icac ión , p ro tecc ión , a fec

t ividad) que son los cons t i tu t i vos del inst in to mate rna l . 

Frente a esa creenc ia , las mu je res van avanzando una ser ie de pasos que evo lu t i vamen te los 

p o d e m o s apreciar en las s igu ien tes etapas: 

• M a t r i m o n i o es d is t in to de procreac ión: La f inal idad del ma t r imon io no es exc lus i vamen te 

tener descendenc ia y crear una fami l ia . Aparecen ot ras mo t i vac iones c o m o el vivir en pareja 

y const i tu i rse c o m o independ ien te de la fami l ia de or igen. E lemen tos que han favorec ido la 

separac ión de la f inal idad procreat iva son : los an t i concep t i vos y la impor tanc ia que se le da 

al cont ro l y la p lani f icación. 

• Ma te rn idad es d is t in to de dedicac ión exc lus iva: Las nuevas c i rcunstanc ias de las mu je res 

obl igan a canalizar sus energías en o t ros ámb i t os : laboral, social . Ello en la práct ica se t ras

luce en una m e n o r dedicac ión a los/as hi jos/as, lo que pe rm i te realizar la separación de lo 

que t rad ic iona lmente def inía el ser madre : cubr i r todas las neces idades, estar cons tan te 

m e n t e pend ien te y p resen te , man tene r el cordón umbi l ical m á s allá de la ges tac ión . 

• Ser mu je r es d is t in to de ser madre : Las mu je res t i enen ot ras es feras desde las que poder 

const i tu i r su ident idad, ser madre es una faceta más de ese cong lomerado de ideales. Por 

o t ro lado, la conqu is ta del de recho a la baja por mate rn idad y la ex tens ión de ésta al h o m b r e , 

indica que no so lamen te las mu je res pueden d e s e m p e ñ a r ese rol. 

La evo luc ión a nivel social sí aparece de alguna f o r m a es tab lec ida ; ahora será el m o m e n t o de 

que cada mu je r vaya adaptándose a esos camb ios . Para el lo, tendrá que l iberarse de la carga 

s imból ica que t iene la mate rn idad , man ten iendo una postura m á s equi l ibrada (racional, e m o 

cional) con ese rol de ser madre . 

La m u j e r d e b e d e c i d i r s u m a t e r n i d a d : 

Si q u i e r e t e n e r h i j o s / a s , " c u á n t o s / a s " , c ó m o ser m a d r e c o n e l l o s / a s . 

En esa dec is ión inf luirán múl t ip les c i rcunstanc ias. Así, es d i fe ren te las mu je res que t ienen un 

e m p l e o ex te rno de las que no lo t i enen , e inc luso las que poseen un s ta tus soc io -económico 

holgado de las que se encuen t ran en una s i tuación m á s precar ia. De f o r m a m u y esquemát i ca 

p o d e m o s corre lacionar esas variables es tab lec iendo las categor ías de e m p l e o —a l to s ta tus y 

ama de c a s a — bajo s ta tus ; s o m o s consc ien tes de la s impl i f icac ión a la que nos r em i t imos , 

pero en es te caso el análisis cual i tat ivo no nos pe rm i t e aventurarnos a ot ras h ipótes is . Será 

c o m e t i d o del cuant i ta t ivo el fijar las caracter ís t icas de cada subgrupo . 

Con respec to a la segmen tac ión e m p l e o externo-a l to s ta tus , p o d e m o s af i rmar que es el co

lect ivo que está en me jo res c i rcunstanc ias para poder decid i r su mate rn idad . Se encuen t ran 

en una s i tuación de inclusión social que les pe rm i te cont rar restar la inf luencia tradicional del 

tener que ser madres : 

• Las que gozan de un pues to de trabajo m e d i a n a m e n t e sat is factor io , encont rarán en ese 

ámb i t o una posibi l idad de autorreal ización que tendrán que compag ina r con su mate rn idad . 

Su dec is ión se encont rará mediat izada por las cuotas de desarro l lo profes ional que deseen , 

pero no se sent i rán cues t ionadas soc ia lmen te si dec iden no tener hi jos/as, en t re otras cosas 

porque se acepta que una mu je r cual i f icada op te por su carrera pro fes iona l . Otra cosa bien 
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dist inta son todas aquel las que no t ienen ese grado de cual i f icación o esas sat is facc iones 

laborales. 

• El s ta tus lleva empare jado una mayor cu l tura, una mayor posibi l idad económ ica y una mayor 

l ibertad, aspec tos f undamen ta l es para que la dec is ión no tenga cond i c i onamien tos tan fuer

tes . Aquí q u e r e m o s subrayar que no por tener un s ta tus alto impl ica tene r pocos hi jos/as, 

porque de hecho ocur re que no es así, s ino que la dec is ión es más l ibre; ex is te la posibi l idad 

de e lecc ión que no se da en o t ros s e g m e n t o s socia les. 

El o t ro g rupo , a m a de casa-bajo s ta tus es el más des favorec ido , d o n d e la dec is ión v iene hasta 

c ier to pun to marcada por sus c i rcunstanc ias y no tan to por ser una e lecc ión personal : 

• Las que no t ienen un e m p l e o ex te rno se s ien ten abocadas a d e s e m p e ñ a r el rol de ama de 

casa, ent re cuyas func iones prioriza el ser madre . Su ident idad adquiere sen t ido desde la 

mate rn idad ; es med ian te la relación con los/as hi jos/as desde donde pueden dar un sen t ido 

más t rascenden te a su v ida. Por o t ro lado, los roles in t royec tados de las bondades de ser 

madre se encuen t ran más p resen tes . 

• La variable del s ta tus inf luye p rec i samen te en ese sent ido , donde niveles bajos socio-cul

tura les se relacionan con una m e n o r p royecc ión social , y por tan to con un anqu i losamien to 

en los roles t radic ionales de la mu je r . Éstas se sent i rán m á s cu lpables por no e jercer la 

mate rn idad a la vieja usanza. Obsé rvese que aquí no nos e s t a m o s ref i r iendo a la e lecc ión del 

n ú m e r o de hi jos/as s ino a la dec is ión cond ic ionada de c ó m o ejercer la mate rn idad . 

• Tanto las que no t ienen un e m p l e o ex te rno c o m o las que no gozan de un s ta tus pr iv i legiado, 

se encontrar ían con mayores d i f icu l tades para replicar la recr iminac ión social que se hace 

cuando una mu je r no se dedica por c o m p l e t o a sus hi jos/as "es una exqu is i ta " , " só lo p iensa 

en e l la" , "abandona a sus h i jos/as" . Carece de a r g u m e n t o s para de fende r su esenc ia de 

mu je r previa al rol de madre . 

Si t r a s c e n d e m o s las c i rcunstanc ias coyun tu ra les de cada uno de los s e g m e n t o s , nos encon 

t r a m o s an te el hecho de que una mu je r q u e quería tene r una p royecc ión laboral o una pro

yecc ión social (aquellas sin e m p l e o ex terno) debe recons iderar y re fo rmular su c o n c e p t o de 

mate rn idad . Es decir , debe emanc iparse de los caracteres t radic ionales porque e v i d e n t e m e n t e 

ese acceso ex te rno no le va a permi t i r una dedicac ión exclus iva a los/as hi jos/as. 

El mayor inconven ien te de ese p roceso es la carga de culpabi l idad que conl leva, en el sen t ido 

de viv irse c o m o un " a b a n d o n o " de los/as hi jos/as. No le vale la posib le valoración que la so

c iedad puede hacer de las nuevas facetas porque ella se sabe en su fue ro in terno, que está 

" t ra i c ionando" las cons ignas educat ivas que ha m a m a d o . 

"Todas las mu je res t en iendo niños p e q u e ñ o s tenían que quedarse en casa, porque si 

no los t i enen abandonados .Los hi jos pequeños neces i tan el car iño de la m a d r e " . 

(Reunión mu je res 46-60 años . Gasteiz) 

El compat ib i l izar lo ex te rno con la mate rn idad es tarea m u y difícil para todas las madres , bien 

es c ier to que depend iendo de las c i rcunstanc ias el t r auma podrá ser mayo r o menor , pero 

todas cons ta tan que hay una gran perd ida, sob re t o d o cuando los/as hi jos/as son pequeños /as : 

• Pérdida de espac ios y m o m e n t o s de a fect iv idad. 

• Pérdida del papel act ivo por t ene r la neces idad de delegar func iones materna les . 
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• Pérdida de parte de la esenc ia de mujer . 

• Pérdida del carácter ins t in t ivo /genét ico/natura l . 

La emanc ipac ión de la mate rn idad conl leva esas "carenc ias" , pos ic ionan a las mu je res en d e u 

da con el perf i l inter ior izado. A d i ferenc ia de la func ión de " l imp iadora " , donde las pérd idas se 

es t ruc tu raban desde el m e n o r cont ro l que podía e jercer en la casa, con respec to a la "ma te r 

n idad" las pérd idas t ienen un c o m p o n e n t e más p ro fundo , más en relación al cues t i onam ien to 

de su ident idad. 

Frente a la t iranía del perf i l magn i f i cado de " ins t in to ma te rna l " , surge la neces idad de resi tuar 

en pa rámet ros actuales lo que es ser madre . De tal f o r m a , que las mu je res se puedan sent i r 

re ferenc iadas en c laves m o d e r n a s y puedan llevar el p roceso emanc ipador de una f o r m a m á s 

relajada; es decir, que tengan un apoyo por lo m e n o s a nivel cul tural que les faci l i te desarro

llarse en ot ras áreas sin sent i rse culpable. 

E m e r g e la n e c e s i d a d d e r e d e f i n i r el c o n c e p t o d e m a d r e , d e c o n f i g u r a r n u e v o s m o d e l o s 

m a t e r n a l e s . 

En es te sen t ido , se puede observar un gran vacío ; los ún icos re fe ren tes hacen menc ión a las 

"Super-Woman", a aquel las mu je res con éx i to profes ional y con gran capacidad para estar, 

cuidar y en tende r a sus hi jos/as; s iendo m o d e l o s aspiracionales que lo que crean es mayor 

f rus t rac ión, no favorecen el equi l ibr io s ino la mul t ip l icac ión. 

Se habla de la "dob le j o rnada" para ev idenciar los t rabajos laborales y los domés t i cos , pero no 

para expresar la t i rantez emoc iona l que supone con respec to a los/as hi jos/as. De ahí que sea 

prec iso incorporar o t ros concep tos c o m o "mul t ip l i cac ión f unc iona l " o "esqu izo f ren ia v ivenc ia l " . 

En o rden a si tuar las pos ib les sal idas que t ienen las mu je res , seña lamos a cont inuac ión algunas 

de las pautas que ins t in t i vamente emp lean las mu je res . Para ello nos parece conven ien te re

cuperar las t res t ipologías que anal izábamos en el apar tado de la l impieza: 

• A m a s de casa: La redef in ic ión de mate rn idad está en poner de man i f i es to las d is t in tas f un 

c iones que d e s e m p e ñ a n c o m o madres , inc luyendo en t re és tas , todas aquel las que seña

lábamos que es tán ocu l tas a los ojos de la soc iedad (educadora, e n f e r m e r a , ps icó loga, for-

madora de valores). El r econoc im ien to personal y fami l iar les permi t i rá sent i rse me jor en su 

rol, paso necesar io para dar luego el sal to al desarro l lo de facetas socia les: t i e m p o libre, 

cursos , g imnas ia , amigos /as , cul tura, . . . . 

• Emp leo laboral: La "mu l t ip l i cac ión func iona l " . La "esqu izo f ren ia v ivenc ia l " ún i camen te es m i -

t igable desde la incorporación de los h o m b r e s . El pun to de equi l ibr io lo debe es tab lecer el 

mar ido en tan to que representa una pro longación de las mu je res en la pareja. El d is f ru te 

con jun to apor ta una ser ie de valores d i fe ren tes que neutral izan la culpabi l idad de las m u 

jeres . 

• Con fo rmac ión y en paro: En esta nueva categor ía socio lógica aparece el p rob lema de la 

f rus t rac ión de sus expecta t ivas pro fes iona les c o m o el m á x i m o inconven ien te para asumi r 

la mate rn idad , o por el cont rar io , c o m o la única salida que se le br inda para autorreal izarse. 

Tanto en un caso c o m o en o t ro es necesar io d i ferenc iar las func iones de " m a d r e " y las de 

" l imp iado ra " porque la tendenc ia natural es a subvalorarse, y con respec to a la mate rn idad 

no t iene por qué ser así. La fo rmac ión les pe rm i te hablar de otras cosas que no sean el 

cambiar pañales, papil las o lo in te l igentes que son sus hi jos/as. 
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Se hace prec iso por tan to compat ib i l izar el m u n d o in terno, de los roles in t royec tados y de los 

per f i les magn i f i cados , con el m u n d o ex te rno , de los roles deseados y de las expecta t ivas pues

tas en el t rabajo y en las re lac iones socia les. La resu l tante de esas fuerzas tend rá que lograr 

el equi l ibr io y la emanc ipac ión de las mu je res respec to a su ma te rn idad . 

Es necesar io un debate en los co lec t i vos de mu je res que permi ta revisar los concep tos de: 

" m a t e r n i d a d " , "a fec t i v idad" , "ded i cac ión " , "sacr i f ic io" , ... y que los es fuerzos que ya se han 

realizado en es te sen t ido sean pues tos en c o n o c i m i e n t o de la población f e m e n i n a . 

Por ú l t imo, v a m o s a analizar el p roceso que es tán l levando los h o m b r e s en relación a la pa

tern idad que les c o m p e t e . En ese análisis se pueden apreciar, a g rosso m o d o , t res n iveles 

d i fe ren tes de ent rada, que del más ex te rno al más in terno, serán: 

• Ayuda a las mu je res . 

• Ac t i t ud de cierta impl icac ión. 

• C o m p r o m i s o con sus func iones . 

Al igual que en o t ros ámb i t os d o m é s t i c o s , hay m u y pocos varones que hayan acced ido al 

te rcer nivel ; la mayor ía todavía es tán in ten tado asumi r las consecuenc ias de la ayuda a las 

mu je res c o m o madres . El s igni f icado de cada nivel c o m p o r t a un grado de responsabi l idad cada 

vez mayor : 

• Ayuda : En las f unc iones cons ideradas c o m o femen inas . 

("Cambiar pañales" , " B a ñ o " , " B i b e r ó n " , "Acunar " , "Levan ta rse" . . . ) . 

• Ac t i t ud : Asunc ión de c o m p o r t a m i e n t o s cons iderados f e m e n i n o s . 

( "Afec t iv idad" , "Sens ib i l idad" , "Car ic ias" , " J u e g o corpora l " ) . 

• C o m p r o m i s o : Compar t i r la educac ión de los/as hi jos/as a t odos los n iveles, d e s e m p e ñ a n d o 

roles no so lamen te de "au to r i dad " o " l ú d i c o s " (clásicos en los hombres ) , s ino med ian te una 

impl icación tota l en el día a día. 

A d i ferenc ia de las mu je res , que t ienen que aprender a emanc ipa rse del " se r mad re " , el varón 

t iene que aprender a impl icarse en el " se r padre" . En el t rasvase estará el equi l ibr io fami l iar y 

el personal . 

En descargo del es fue rzo y responsabi l idad que se le está p id iendo al h o m b r e , p o d e m o s ob

servar que es en esta d imens ión donde t iene más fácil la ent rada. Ello por var ios fac to res : 

• Resulta más grat i f icante que la l impieza. 

• Hay benef ic ios cons ta tab les : r econoc im ien to de los/as hi jos/as, descubr i r su faceta interna 

(a fectos, sensib i l idad, expres ión de emoc iones ) . 

• Está en consonanc ia con el rol de h o m b r e m o d e r n o que o f rece la publ ic idad (Prenatal, Da-

none) y que se está abr iendo cam ino en la soc iedad ( "Hombre b lando" , "capaz de expresar 

sus v ivenc ias") . 

La entrada del varón en los t res n iveles an tes expues tos no s o l a m e n t e supone copart ic ipar en 

la educac ión , s ino que t a m b i é n daría pie a la impl icación en ot ras facetas de la casa. 
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MUJERES Y RELACIONES 
CONYUGALES 

Si tuamos el t e m a de las re laciones conyuga les den t ro del capí tu lo de " á m b i t o d o m é s t i c o " por 

el rol de " e s p o s a " que las mu je res deben d e s e m p e ñ a r en el hogar. Al igual que en los o t ros 

roles, en és te t amb ién se observa un m o v i m i e n t o emanc ipa to r io que t iene que ver con la t rans

fo rmac ión que las mu je res es tán real izando. 

C o n c r e t a m e n t e sus d e m a n d a s c o m o esposas son las de pedir una mayor equiparación con la 

s i tuación privi legiada que han ten ido los h o m b r e s . Es aquí donde inc iden de f o r m a di recta las 

re laciones de poder . Las mu je res son consc ien tes de que a lo largo de la histor ia han jugado 

un s e g u n d o papel , s i empre han es tado subyugadas a las neces idades del mar ido . 

Las m u j e r e s t i e n e n la n e c e s i d a d d e t r a n s f o r m a r la idea c lás ica de l "ser e s p o s a " . 

La t o m a de conc ienc ia ha ven ido favorec ida por la nueva s i tuación que a nivel laboral y social 

está adqu i r iendo, de tal suer te que los avances en el ex ter ior han s ido el t rampo l ín para re

p lantearse las re laciones den t ro de casa. Un pr imer paso es la pet ic ión de que el mar ido se 

c o m p r o m e t a con las tareas domés t i cas ( " l impieza" , "pa te rn idad" ) , el segundo , y m á s s igni f i 

cat ivo, es que mod i f i que sus "ac t i t udes m a c h i s t a s " con respec to a las mu je res . 

Esa secuenc iac ión por e tapas no es del t odo real porque parece difíci l que una se pueda dar 

sin la o t ra ; no obs tan te , las p o n e m o s de rel ieve en tan to que o b e d e c e n a las conqu is tas pau

latinas que las mu je res van ten iendo . En es te apar tado nos f i j a remos en el s igni f icado que 

t iene ese camb io en las ac t i tudes . 

Si real izamos un análisis de lo que las mu je res es tán p id iendo al mar ido , nos e n c o n t r a m o s con 

cuat ro f ren tes de lucha: 

" E M A N C I P A C I Ó N " 

• Independenc ia económ ica . 

• Independenc ia ps ico lógica. 

• Superac ión de los es te reo t ipos t radic ionales. 

" C O M P A R T I R " 

• Reparto de tareas. 

• Concienc iac ión de los h o m b r e s . 

• Asunc ión m u t u a de func iones . 

" C O M U N I C A C I Ó N " 

• Valoración de las mu je res . 

• Proyectos c o m u n e s . 

• T i e m p o libre compar t i do . 

" C O M P E N E T R A C I Ó N " 

• Relaciones afect ivas. 
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• Relaciones sexuales. 

• Relaciones conyuga les . 

En es te mapa conf igura t ivo de las neces idades de las mu je res se pueden apreciar los s igni 

f icados d is t in tos del c o n c e p t o de " i gua ldad" : por un lado, el reducir las d i ferenc ias ac tua lmen te 

ex is ten tes , por o t ro , el copart ic ipar en la v ida conyuga l . Ello ev idencia que las mu je res no sólo 

t i enen el deseo de sent i rse l iberadas del poder mascu l ino , s ino que d e m a n d a n una igualación 

de poderes en base a un p royec to de pareja m á s sat is factor io . 

V is to desde la perspec t iva socio-cul tura l , cada uno de esos f ren tes p re tende d inami tar los pi

lares que sus ten tan el m a c h i s m o en el hogar. C o n c r e t a m e n t e cues t ionan las ac t i tudes de los 

h o m b r e s por segui r m a n t e n i e n d o "au to r idad" , " s u p r e m a c í a " , y " d o m i n i o " . Hay una neces idad 

de combat i r los c o m p o r t a m i e n t o s d iscr iminator ios : 

• Frente a la idea de que "de t rás de un gran h o m b r e hay una gran mu je r " , e m e r g e el deseo 

de emanc ipac ión , la neces idad de adquir i r a u t o n o m í a personal . 

• Frente a la idea de que " las m u j e r e s en la casa con la pata quebrada" , e m e r g e el d e s e o de 

compar t i r , la neces idad de que los h o m b r e s t amb ién se hagan responsab les de las obl iga

c iones que conl leva la casa. 

• Frente a la idea de que " las mu je res cuan to más calladas más guapas" , e m e r g e el deseo 

de comun icac ión , la neces idad de una relación equi tat iva donde exista una valoración y apo

yo m u t u o . 

• Frente a la idea de " p u t a en la cama y d a m a en el sa lón" , e m e r g e el deseo de c o m p e n e 

t rac ión, la neces idad de c o m p r o m e t e r s e en la relación de pareja c o m o f o r m a de dotar le de 

un sent ido vivencial y sat is factor io . 

Los ob je t ivos es tán c la ramente de f in idos ; las mu je res saben p e r f e c t a m e n t e lo que qu ieren, o 

por lo m e n o s lo que les gustar ía. El p rob lema está en c ó m o llevarlo a la práct ica, es decir , en 

c ó m o superar las t rabas que tan to la soc iedad c o m o el mar ido les i m p o n e n . 

Para llegar a ese pun to de au toconsc ienc ia ha s ido necesar io un p roceso emanc ipador en cada 

una de las generac iones , s iendo más acen tuado en las j óvenes que en las mayores . Las po

lar idades histór icas señalan que en el pasado las re laciones de pareja se sus ten taban en pa

t rones rígidos de c o m p o r t a m i e n t o , eran los h o m b r e s los que tenían el poder ; en la actual idad 

és te se encuen t ra más repar t ido: 

A N T E S : Las r e l a c i o n e s d e p a r e j a se e s t a b l e c í a n p o r c á n o n e s s o c i a l e s . 

"La m u j e r s a b í a el p a p e l q u e d e b í a c u m p l i r " . 

A H O R A : Las r e l a c i o n e s d e p a r e j a se c r e a n en el d í a a d í a , e n el c o n s e n s o m u t u o . 

"La m u j e r t i e n e q u e b u s c a r s u l u g a r e n la r e l a c i ó n " . 

En ese proceso son las mu je res las que han ten ido que realizar el camb io , conc ienc iando al 

h o m b r e de que las re laciones de pareja son más que el t ene r una mu je r en casa f regando y 

cu idando a los/as n iños/as. Es la que es tá buscando un nuevo s igni f icado al ma t r imon io . 

Un análisis de las v ivencias de cada generac ión nos puede expl icar los d is t in tos pasos que las 

mu je res han ido dando: 
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• Generac ión mayor : Las re laciones mat r imon ia les venían estab lec idas por y para los h o m 

bres, eran los que trabajaban y tenían un p ro tagon i smo social que debía de ser respe tado 

por las mu je res . Las neces idades del varón eran sa t is fechas por las mu je res . 

Entre ellas adqu ieren ent idad las sexuales y la búsqueda de una madre ; las pr imeras cla

ramen te insat is factor ias, y las segundas fác i lmen te asumib les porque no era más que una 

perpe tuac ión de las func iones que tenía con sus hi jos/as. No exist ía por tan to una vida de 

pareja comp le ta , s ino más bien una conv ivenc ia a justada al poder de los h o m b r e s . La al

ternat iva de las mu je res era util izar la " m a n o izqu ierda" para consegu i r f ines puntua les . 

" Igua l d ices: v a m o s a salir y c o m o hay fú tbo l ahí te las arreglas. Es t odo para él, son 

m u y egoís tas . Llegas a aborrecer le . Con eso hacen que nos aga r remos a los n iños" . 

(Reunión mu je res 46-60 años . Bermeo) 

• Generac ión in te rmed ia : Es la generac ión del camb io , donde las mu je res in tentan encont rar 

el equi l ibr io en t re lo que se espera de la esposa y su deseo de reaf i rmarse c o m o mujer . Su 

lucha está en demos t ra r al mar ido que ella t iene una serie de neces idades tan to a nivel 

personal , sexual , c o m o social , que debe de c o m p r e n d e r y asumi r si qu iere que el m a t r i m o n i o 

func ione . El apor te a fec t ivo que ellas es tán dando en la relación debe de ser c o m p l e m e n t a d o 

por los h o m b r e s . Su d e m a n d a se es t ruc tu ra desde el ser t ratada c o m o persona por enc ima 

de los roles de " l imp iadora " , " m a d r e " y " e s p o s a " . 

" A mí m e d icen: aguanta a tu mar ido. Pero ¿por qué le t e n g o que aguantar yo s i empre ; 

que t amb ién m e aguante a mí, que yo t a m b i é n t e n g o p rob lemas " . 

(Reunión mu je res 31-45 años . Donost ia) 

• Generac ión j oven : La igualdad que se pide a nivel social y en el repar to de las tareas do

més t i cas t a m b i é n se ex ige en la pareja. Las mu je res no conc iben una relación en los pa

rámet ros c lásicos donde tengan que sat is facer las neces idades del mar ido ; t iene que ser 

un apoyo m u t u o . El e m p l e o del t e r m i n o " c o m p a ñ e r o " en sus t i tuc ión de " m a r i d o " t iende a 

evidenciar ese camb io relacional. El rechazo de la es t ra teg ia de la " m a n o izqu ierda" subraya 

en el m i s m o sen t ido el deseo de una comun icac ión clara, libre de tapu jos . 

"T iene que salir de él porque te t iene un respe to . Si te ha perd ido el respe to porque 

cree que eres una f regona pues apaga y v a m o n o s " . 

(Reunión mu je res 17-30 años. Bilbao) 

La fortaleza de las mu je res es la que está r omp iendo la dependenc ia que an tes tenían de los 

h o m b r e s . En la med ida en que es más capaz de vivir su vida a nivel económ ico , a fec t ivo y 

social , tendrá más posib i l idades de lograr la igualdad conyuga l , de exigir al mar ido un camb io 

de ac t i tudes y c o m p o r t a m i e n t o s . 

Pero no t odo d e p e n d e de ella; el varón tamb ién debe c o m p r o m e t e r s e con la re lación, po rque 

de lo contrar io lo único que se lograría es una mayor au tonomía de las mu je res pero no una 

igualdad relacional. Para que exista esa igualdad es prec iso el m o v i m i e n t o de los dos m i e m 

bros: 

• Las mu je res deben t rascender el á m b i t o d o m é s t i c o med ian te el t rabajo y/o las re laciones 

socia les, para conec tar en los m i s m o s parámet ros que los h o m b r e s : 

— T e m a s de conversac ión en c o m ú n . 
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— Exper iencias sociales compar t idas . 

— Vivencias laborales y sociales seme jan tes . 

• Los h o m b r e s deben in t roduc i rse en el á m b i t o d o m é s t i c o y/o a fec t ivo para es tab lecer las 

re laciones desde los m i s m o s niveles que las mu je res : 

— Valorar las f unc iones " f e m e n i n a s " en el hogar. 

— Descubr i r su d imens ión a fec t iva . 

— Acercarse al " m u n d o de las m u j e r e s " . 

La combinac ión de a m b o s m o v i m i e n t o s permi t i rá la igualdad en las relaciones conyuga les . 

A f i rmac ión ésta que si b ien t iene val idez a nivel teór ico , en la práct ica resul ta m u y difícil de 

consegui r . Con es to q u e r e m o s decir que la real idad y la exper ienc ia es m u c h o más compl i cada 

que los parad igmas cul tura les que se pueden o f recer a las mu je res . En p r imer lugar porque 

las c i rcunstancias de cada mu je r son m u y d i fe ren tes , y en segundo porque el m o v i m i e n t o 

mascu l ino se está dando a un r i tmo m u c h o más lento que el de las mu je res . 

Al igual que en las apor tac iones anter io res , el co lec t ivo f o r m a d o por las mu je res que t ienen 

e m p l e o ex te rno o gozan de un alto s ta tus , estará en me jo res cond ic iones que aquel las que 

se de f inen c o m o amas de casa o carecen de ese s ta tus : 

• Con e m p l e o / Con s ta tus : La equiparación laboral en un caso, y la cul tura y el s ta tus eco

nóm ico en el o t ro , están favo rec iendo la for ta leza f e m e n i n a . T ienen más l ibertad de acción 

y poder de conc ienc iac ión. Las d i ferenc ias con el varón se encuen t ran m u y reducidas y eso 

pe rm i t e unas re laciones conyuga les más equi l ibradas. 

• Sin e m p l e o / Sin s ta tus : La dependenc ia económ ica del mar ido sea porque la mu je r no tra

baja o porque t iene un e m p l e o precar io, está cond ic ionando las relaciones conyuga les . Para 

ellas, es m u y difíci l acceder a un m u n d o social cuando se s ien ten obl igadas a d e s e m p e ñ a r 

los roles t radic ionales de las mu je res . 

Todo indica que las re laciones conyuga les son la d imens ión más difíci l donde lograr la igualdad, 

p rec i samen te porque se cons t i t uyen desde parámet ros m e n o s tangib les, más en consonanc ia 

con el m u n d o de los a fec tos , aprec ios y va lorac iones. En es te sen t ido se equipararía a la e m a n 

cipación del concep to de mate rn idad , pero la d i ferenc ia radica en que aquí se hace casi im

presc ind ib le la part ic ipación de los h o m b r e s , y con respec to a la mate rn idad es un p roceso 

más personal . 

La salida que t ienen las mu je res es la separac ión del mar ido en a lgunos casos y el quedarse 

so l teras en o t ros , de ahí el i n c remen to es tad ís t i co que se ha p roduc ido en a m b o s f e n ó m e n o s . 

Pero sin llegar a de te rm inac iones de esta índole, sí p o d e m o s apreciar o t ro con jun to de es t ra

tegias que t i enden a una mayor igualdad en las re lac iones; para desarrol lar las v a m o s a recurrir 

a las t res t ipologías que h e m o s es tab lec ido en o t ros apar tados: 

AMAS DE CASA 

• Su reiv indicación para la igualdad en la pareja irá en la línea de evitar el r iesgo de ser t ratadas 

c o m o "esc lavas" , " n o p roduc t i vas" . 
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• Por el lo, se hace necesar io el r econoc im ien to de las f unc iones que d e s e m p e ñ a den t ro del 

hogar c o m o paso previo a una conv ivenc ia más igualator ia, a unas re laciones afect ivas, se

xuales y de cons iderac ión m á s plenas. 

EMPLEO LABORAL 

• El mayor r iesgo es canalizar las re laciones en el exter ior , es decir, cent rarse en la sat is fac

c ión laboral c o m o vía de reconoc im ien to y omi t i r la equiparac ión en las re laciones de pareja. 

Sería la reproducc ión del c o m p o r t a m i e n t o mascu l ino t radic ional . 

• La est ra teg ia radicaría p rec i samen te en intentar f renar ese r iesgo, pe rm i t i endo que la mayor 

au tonomía socio- laboral repercu t iese en a m b o s m i e m b r o s de la pareja, no sólo en las m u 

jeres. La equiparación de roles ex te rnos es la s i tuac ión que más fác i lmen te puede neutral izar 

los desequi l ibr ios t radic ionales de la pareja. 

CON FORMACIÓN Y EN PARO 

• El r iesgo de es te co lec t ivo es el consol idar unas re lac iones desde el rol t radic ional de a m a 

de casa, con lo cual a u t o m á t i c a m e n t e los h o m b r e s t i enden a reproduc i r los e s q u e m a s de 

c o m p o r t a m i e n t o c lásicos. 

• La est ra teg ia será la de huir de ese encas i l lamien to , cons t i tu i rse c o m o ama de casa m o 

derna que t iene unas inqu ie tudes , expecta t ivas e ideales que puede compar t i r con el mar ido . 

El acceso a la f o rmac ión le pe rm i te in t roduc i rse en ot ras d i m e n s i o n e s sociales desde las 

que autorreal izarse y c o m p l e m e n t a r s e con el mar ido . 

Establecer pautas sobre las re laciones conyuga les es tarea difíci l porque nos m o v e m o s en el 

m u n d o de lo ín t imo, en un terr i tor io de a fec t iv idad, valoración y respe to que pe r tenece a lo 

pr ivado. Ahí cada pareja t iene es tab lec idos sus prop ios cód igos de c o m p o r t a m i e n t o . 

No obs tan te , hay un aspec to que resul ta esencia l y que sí m e r e c e nuest ra cons iderac ión: la 

sexual idad. Es un t e m a que está en la base de las re lac iones de pareja y med ian te el cual , las 

mu je res han logrado grandes cotas de emanc ipac ión , tan to personal c o m o relacional: 

• El c o n o c i m i e n t o de la capacidad de gozar s e x u a l m e n t e que se ha ex tend ido con el mov i 

m i e n t o cul tural f e m e n i s t a , ha pe rm i t i do ser más consc ien te del propio cuerpo y del papel 

que puede d e s e m p e ñ a r en las re laciones de pareja. 

• Ha ev idenc iado al h o m b r e de que las re laciones sexua les compar t i das son más sat is fac to

rias que los e s q u e m a s t rad ic ionales. Ha f o m e n t a d o un d is f ru te de pareja más p leno. 

• El despo jarse del carácter de tabú que poseía , le ha do tado de mayor real idad y, por tan to , 

de mayor responsabi l idad y dec is iones más en consonanc ia con la vida de la pareja. 

La sexual idad se ha cons t i tu ido c o m o un parad igma referencia l impor tan te para t rans fo rmar 

las ac t i tudes , va lorac iones y a fec t iv idades den t ro de la pareja. A raíz de los camb ios p roduc idos 

en la sexual idad, se pueden reconver t i r o t ras face tas ; porque no d e b e m o s olvidar que el sexo 

es una expres ión signi f icat iva del t ono vital de las re lac iones conyuga les . 
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En es te sen t ido , todavía resta m u c h a labor por hacer, sobre t o d o en las generac iones educadas 
en e s q u e m a s t radic ionales. Op in iones que con f i rman es tas carencias son : 

"Las mu je res s i empre evad iéndose" . 

"Si el h o m b r e dice ya, es ya , en camb io tú no p u e d e s " . 

"Si te toca el t íp ico de aquí t e pil lo aquí te ma to , no gusta a nad ie" . 

"El los van a lo suyo no a lo que a ti te gus ta " . 

"Tú le d ices que no y el insiste hasta salirse con la suya. M u c h a s veces te dejas por 
no aguantar le" . 

"El único con tac to f ís ico que t iene el h o m b r e es a t ravés del sexo " . 

"Has ta que las mu je res nos h e m o s en te rado de la sexual idad. . . " 

En la sexual idad se ponen m u c h a s cosas en juego y se expresan ac t i tudes personales, por lo 
que serían necesar ias pautas cu l tura les que pe rm i t i esen a las mu je res una au toconsc ienc ia , 
en o rden a emanc iparse en algo tan ín t imo. 

Por ú l t imo, v a m o s a analizar el p roceso que es tán l levando a cabo los h o m b r e s en cuan to a 
las re laciones conyuga les . El p r imer aspec to a menc ionar es que en esta d imens ión , al igual 
que en otras, se encuen t ra más anqu i losado que las mu je res ; el p roceso de conc ienc iac ión 
ún i camen te se está dando a n iveles m u y super f ic ia les. 

Si s e g m e n t a m o s el grado de conc ienc iac ión en t res n iveles, la mayor ía de los h o m b r e s se 
encont rar ían a cabal lo en t re el p r imero y el segundo , pero sin llegar al ú l t imo que es donde 
ve rdade ramen te se p roduce el camb io : 

P L A N T E A M I E N T O RACIONAL : Centrar la a tenc ión en la relación 

• Entender y c o m p r e n d e r que la relación conyuga l ex is te y que hay que cuidarla y desarrol lar la. 

• Aprec iar la des igua ldad s iendo pe rmeab le a las demandas . 

• Hacerse cargo de sus func iones , responsabi l izarse. 

P L A N T E A M I E N T O F U N C I O N A L : Dedicar le más t i e m p o a las mu je res 

• Ser capaz de compar t i r m o m e n t o s (ayudar, colaborar). 

• Ser capaz de comun ica r y expresar v ivenc ias. 

• Ser capaz de permi t i r que las mu je res desarro l len su personal idad. 

P L A N T E A M I E N T O E M O C I O N A L : Dedicar le más t i e m p o a la relación 

• A s u m i r que la relación es cosa de dos , un p royec to c o m ú n . 

• Redescubr i r y expresar la sensib i l idad y la a fec t iv idad. 

• Desarrol lar la empat ia , la capacidad de ponerse en el lugar del o t ro . 

• Impl icarse v i venc ia lmen te en la re lación. 
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3 
MUJERES Y ÁMBITO 

LABORAL 



Al hablar de á m b i t o laboral nos e n f r e n t a m o s con una de las áreas que más relevancia ha ten ido 

en lo que a la evo luc ión de la s i tuac ión de las mu je res se ref iere. 

Sin duda a lguna, la todavía rec iente incorporac ión de las mu je res al m u n d o del t rabajo ha de

satado una revoluc ión social y polí t ica que aunque en toda su magn i tud escapa al ob je to de 

nues t ro análisis, sí nos atañe en cuan to a las op in iones y v ivencias que los/as par t ic ipantes en 

el es tud io nos han t ransmi t ido . 

A e fec tos de s e g m e n t a r a d e c u a d a m e n t e la in fo rmac ión relacionada con esta área, h e m o s con

s iderado opo r tuno y clar i f icador la d i ferenc iac ión de los s igu ien tes pun tos en nuest ra expos i 

c ión. 

• Percepción y valorac ión del m u n d o laboral. 

• Anál is is in tergenerac ional : evo luc ión . 

• S i tuac iones de conf l i c to . 

• Los h o m b r e s f ren te al t rabajo de las mu je res . 

PERCEPCIÓN Y 
VALORACIÓN DEL 
MUNDO LABORAL 

La pront i tud con que en el d iscurso social surge el área laboral al p lantearse el t e m a de la 

s i tuación global actual de las mu je res , parece obedece r a dos t ipos de razones: 

• Por un lado, la m e n o r impl icac ión personal y emoc iona l ( f rente a la s i tuación fami l iar o de 

pareja) que sopor ta el m u n d o del t rabajo, y que por tan to , faci l i ta la man i fes tac ión de v iven

cias respec to al m i s m o . 

• Por o t ro su cons t i tuc ión c o m o e l e m e n t o de re ferenc iac ión social m á s ev iden te y p resen te 

a m e n u d o en los m e d i o s de comun icac ión . 

D e b e m o s considerar es te apar tado casi c o m o si de una in t roducc ión se tratara, ya que nos 

l im i ta remos a una expos ic ión de c ó m o se perc ibe la s i tuación actual de las mu je res en es te 

ámb i to , de jando las causas y respues tas para un poster ior análisis. 

En es te sent ido , lo p r imero que l lama la a tenc ión es la unan imidad y con tundenc ia con que se 

expresa lo que def inir ía esenc ia lmen te la s i tuac ión actual de las mu je res labora lmente hablan

do. Y es que a pesar del r econoc im ien to que los par t ic ipantes de a m b o s sexos realizan del 

p rogreso expe r imen tado por las mu je res en cuan to a su paulat ina incorporación al á m b i t o la

boral , el concep to de d iscr iminac ión e m e r g e , c o m o representac ión central de d icha s i tuac ión 

La d i s c r i m i n a c i ó n c o m o e l e m e n t o q u e d e f i n e el m u n d o l a b o r a l f e m e n i n o . 

D iscr iminac ión, claro es tá , en cuan to a la des igua ldad ex is ten te en t re h o m b r e s y mu je res , no 

de f o r m a f igurada s ino concre t izando en estas t res áreas ev iden tes : 

• Opor tun idades . 
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• Económica . 

• A c o s o sexual . 

Respec to a las d i ferenc ias en opor tun idades se a lude no sólo a las notab les d i f icu l tades que 
man i f ies tan las mu je res a nivel de acceso al pues to de t rabajo s ino igua lmen te a las barreras 
con que se encuen t ran de cara a su m a n t e n i m i e n t o y p romoc ión . 

• Acceso : Mayo r faci l idad para los h o m b r e s espec ia lmen te en la e m p r e s a pr ivada. 

• M a n t e n i m i e n t o : Neces idad cont inua de demos t ra r . 

• P romoc ión : Notab les d i f icu l tades para ob tene r ascensos . 

("Te ex igen más que a un h o m b r e ; por ser mu je r te cierran puer tas ; t i enes que demos t ra r que 
sabes más que los hombres . . . " ) . 

Al ma rgen de capacidades, ac t i tudes y cual idades — e n las que pos te r i o rmen te profundizare
m o s — den t ro del co lec t ivo de mu je res , nos e n c o n t r a m o s con una percepc ión f u e r t e m e n t e 
h o m o g é n e a de lo que acaece en es te ámb i t o , sin que se produzcan d ispers iones de opin ión 
en func ión de variables c o m o la edad o grado de f o rmac ión . 

Sin e m b a r g o y a pesar de que los datos es tadís t icos (población f e m e n i n a act iva y en pues tos 
de responsabi l idad) nos mues t ran de f o r m a ev iden te la infer ior idad de la s i tuación de las m u 
jeres, desde el pun to de vista del co lec t ivo mascu l ino se t rata de un t e m a e x c e s i v a m e n t e 
magn i f i cado. 

Por o t ro lado, el e levado n ú m e r o de mu je res p resen tes ac tua lmen te en ámb i t os con fue r te 
imagen públ ica — n o s re fe r imos pr inc ipa lmente a la admin i s t rac ión—, se utiliza c o m o alegato 
para negar o al m e n o s min imizar la queja p resentada por el co lec t ivo opues to . Es decir, que 
lo que para las mu je res cons t i t uye una cons ta tac ión de sus capac idades (mayor n ú m e r o de 
plazas consegu idas en s i tuac iones ob je t i vamen te igualitarias), para los h o m b r e s supone un 
a rma de fens iva f ren te a la acusación de ac t i tudes d iscr iminator ias . 

No obs tan te , h e m o s de hacer una salvedad ya que den t ro de las generac iones más jóvenes 
qu ienes os ten tan posturas más progres is tas — g e n e r a l m e n t e h o m b r e s s o l t e r o s — no sólo c o m 
parten la op in ión de las mu je res s ino que incluso l legan a exhibir reacc iones tan exal tadas 
c o m o éstas. 

En lo que se ref iere a d iscr iminac ión en el t e r reno e c o n ó m i c o t iene lugar un notable acerca
m i e n t o en la op in ión que man t i enen a m b o s sexos , p roduc iéndose un reconoc im ien to exp reso 
de su ex is tenc ia . 

A pesar de la "p i ca resca " que se observa pueden utilizar los emp leado res (es tab lec imiento de 
más categor ías para los h o m b r e s , p luses de terminados. . . ) , se t rata de acc iones fact ib les de 
objet ivar y, por tan to , e x t e r n a m e n t e demos t rab les . 

Así pues , en n ingún m o m e n t o se presentan a r g u m e n t o s que pueden just i f icar la des igua ldad 
de salarios cuando dos personas realizan un m i s m o trabajo, por lo que t iene lugar un rechazo 
man i f ies to de esta act i tud d iscr iminator ia . 

No obs tan te , y aun t o m a n d o en cons iderac ión que en el i n fo rme p resen tado por Emakunde 
en 1992 se p resen tan d i ferenc ias estadís t icas s igni f icat ivas en cuan to al salario perc ib ido por 
h o m b r e s y mu je res , no aparece n inguna re ferenc ia concre ta a que en la real idad de las mu je res 
ent rev is tadas, o de sus conoc idos /as , haya ex is t ido esa d iscr iminac ión. N o r m a l m e n t e se des-
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plazan a sec to res conc re tos donde el ac t i v i smo sindical puede estar más desarro l lado ( indus

tr ial, manufac tu ras , etc.) . 

Esta " m i n i m i z a c i ó n " del p rob lema desde la exper ienc ia , no es óbice para que el d iscurso social 

lo siga cons iderando c o m o un aspec to p reocupan te . El que no se tenga c o n o c i m i e n t o de casos 

conc re tos no impl ica que es tos no se d e n . Dos razones f undamen ta l es para que adquiera tanta 

fuerza en el consc ien te co lec t ivo son : 

• En pr imer lugar la responsabi l idad de la acc ión no se relaciona con la act i tud que puedan 

demos t ra r h o m b r e s y mu je res , s ino que recae exc lus i vamen te en el empresar io . 

Sin duda, la exenc ión de culpas faci l i ta el r econoc im ien to y ref lex ión sobre es te t ipo de 

d iscr iminac ión. 

• En segundo lugar, las rec ien tes sen tenc ias d i fund idas de f o rma notable por los med ios de 

comun icac ión , han encon t rado un fue r te eco social , lo que ha p r o m o v i d o un p roceso de 

re fuerzo y magni f icac ión de la idea de des igua ldad económ ica . 

Es decir, se ha po tenc iado el d iscurso social sobre el t e m a lo que, l óg icamente , se repro

duce en los g rupos de d iscus ión y en t rev is tas realizadas. 

Por ú l t imo, se señala el acoso sexual c o m o o t ro factor de d iscr iminac ión en el t rabajo. El c u m 

p l im ien to de las no rmas sociales de las mu je res en su relación con los h o m b r e s (arreglarse, 

gustar , s impatía. . . ) se in terpreta por es tos , den t ro del á m b i t o laboral, c o m o una d isponib i l idad 

sexual aunque sea de f o r m a s imból ica . 

Las d i f icu l tades que las mu je res encuen t ran para expl icar la ex is tenc ia de es tas ac t i tudes (agra

dables en sí m i s m a s , pero mal in te rpre tadas soc ia lmen te c o m o provocación) les imp ide tratar 

y profundizar e x c e s i v a m e n t e en el t e m a . Sí se expresan por el contrar io , las l imi tac iones que 

se t ienen a la hora de denunciar las, ya que se inf iere que n o r m a l m e n t e el acosador es el e m 

pleador, y por tan to se pondría en pel igro el pues to de trabajo. 

A u n q u e sin ahondar t a m p o c o en la mater ia , cu r i osamen te son los h o m b r e s qu ienes lo t ienen 

más p resen te a la hora de hablar de d iscr iminac ión laboral, lo que c r e e m o s puede obedecer 

al c o m p o n e n t e " m o r b o s o " que sus ten ta el m i s m o . 

Por ú l t imo, señalar que al igual que ocurr ía en el caso de des igua ldad económ ica , tan to h o m 

bres c o m o mu je res sospechan que el p rob lema t iene una mayor incidencia en sec to res m u y 

de te rm inados y de bajo s ta tus (hostelería, pequeña e m p r e s a del sec to r industr ial. . .) . 

ANÁLISIS 
INTERGENERACIONAL: 
EVOLUCIÓN 

Al hablar de análisis in tergenerac ional y evo luc ión nos h e m o s de refer ir a dos aspec tos d i fe

renciados pero que man t i enen una relación m u y es t recha : 

• Evolución de la s i tuac ión social . 

• Evolución generac ional de las mu je res . 
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EVOLUCIÓN DE LA 
SITUACIÓN SOCIAL 3.2.1 
Respec to a los camb ios p roduc idos a nivel soc ia l /contextua l q u e r e m o s hacer referencia a los 

d i fe ren tes c a m p o s que las mu je res han ido o t ra tan de conqu is ta r en su cam ino hacia la igual

dad. 

En es te sen t ido , el d iscurso social lleva al es tab lec im ien to de t res co tas de desarro l lo que se 

in te rconec tan de manera evo lu t iva , a saber: educac ión , acceso a la cu l tu ra / fo rmac ión , acceso 

al m u n d o laboral. 

• Educación c o m o base del p roceso no en un sen t ido cul tural s ino más b ien f o rma t i vo de la 

persona. La opin ión mayor i tar ia es que no se ha l legado a lo que se d e n o m i n a coeducac ión , 

aunque se es consc ien te de los grandes p rogresos que ha habido en es te sent ido, pre fe

r e n t e m e n t e en la escue la . 

Paradó j icamente , son las mu je res las q u e m á s han avanzado en es te cam ino , ya que m i e n 

tras desde la madre han s ido educadas en sus func iones t radic ionales, desde d is t in tos á m 

bi tos lo han s ido en áreas t rad ic iona lmente mascu l inas . Lo que c o m o seña lábamos, cons

t i tuye la base necesar ia para t ransmi t i r a las mu je res la mot ivac ión y e m p u j e necesar ios cara 

a su desarro l lo poster ior en el ámb i t o laboral. 

El p rob lema surge cuando las mu je res se hacen consc ien tes de que en es te p roceso de 

"dob le e d u c a c i ó n " se han dejado fuera a los h o m b r e s , lo que se conver t i rá en f uen te de 

con t inuos conf l i c tos . 

• El segundo paso en es te p roceso evo lu t ivo lo cons t i t uye el aspec to fo rmat i vo , es decir, el 

acceso al m u n d o de la un ivers idad y la cul tura con mayúscu las y que ha supues to una au

tént ica revoluc ión en cuan to a la cons iderac ión social de las mu je res . Y no sólo en cuan to 

a su acceso en sent ido cuant i ta t ivo, s ino que cua l i ta t i vamente hablando se ha ido in t rodu

c iendo en una gran d ivers idad de áreas, hasta llegar a const i tu i rse de f o r m a mayor i tar ia su 

presenc ia en es te ámb i t o c o m o un de recho "cuas ina tu ra l " . 

Se de tec ta un acuerdo tota l en la idea de que: el acceso al m u n d o de la fo rmac ión y la cu l tura 

se cons t i tuye c o m o un t rampo l ín impresc ind ib le para que las mu je res a lcancen una pos ic ión 

igualitaria respec to a la de los h o m b r e s en el á m b i t o pro fes iona l . 

"La balanza se es tá equi l ib rando porque casi todas las mu je res es tud ian y a d e m á s son 

las que me jo res notas sacan; la educac ión es m u y impo r tan te " . 

(Reunión mu je res 31-45 años. Donost ia) 

M á s aún, el notab le rend im ien to que las mu je res es tán d e m o s t r a n d o en su fo rmac ión aca

démica , no sólo actúa c o m o un e l e m e n t o de au to r re fuerzo y autova lorac ión, s ino que se ha 

conver t ido en el a rma i r refutable por exce lenc ia , de cara a la cons ta tac ión de sus capaci

dades. 

• Por ú l t imo nos e n c o n t r a m o s con el paso def in i t ivo , el acceso al m u n d o laboral. A pesar de 

las d i f icu l tades que t i ene el co lec t i vo mascu l ino a la hora de reconocer las des igua ldades 

en opor tun idades que su f ren las mu je res , se pone de rel ieve una conc ienc ia general de que 

ex is te un b loqueo ent re fo rmac ión y desarrol lo pro fes iona l . 
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"La educac ión que rec iben hoy día las chicas está dest inada a que sean au tosu f i c ien tes , 

pero una cosa es la educac ión y otra que al saltar al ruedo nos sirva para a lgo" . 

(Reunión h o m b r e s 46-60 años . Donost ia) 

A u n q u e de f o r m a teór ica se reconozcan las capacidades que poseen las mu je res , el paso a la 

práct ica genera una ser ie de conf l i c tos que hoy por hoy todavía no han s ido superados . 

De todas f o rmas , la cons iderac ión de incorporac ión al m u n d o laboral c o m o un p roceso evo

lut ivo, y la todavía rec iente incorporac ión masiva de las mu je res al á m b i t o laboral, conducen a 

la idea de que nos s i t uamos ante un p roced im ien to inacabado con una gran perspect iva de 

progreso. 

EVOLUCIÓN GENERACIONAL ^ ^ 
DE LAS MUJERES «3 • • 

Si real izamos un cruce en t re la evo luc ión social an te r i o rmen te descr i ta y c ó m o les ha tocado 

vivir a las mu je res ese proceso, v e m o s que en func ión de la generac ión a que per tenezca la 

s i tuación ha s ido rad ica lmente d is t in ta . 

• Generac ión mayor : Pueden teor izar sobre las s i tuac iones laborales, pero su real idad es que 

se han quedado fuera del p roceso evo lu t ivo . Su incorporación al m u n d o laboral es espe

c ia lmente conf l ic t iva al no haber pod ido acceder a una fo rmac ión cons is ten te y a una edu

cación que canalizase las expecta t ivas de desarro l lo en el t rabajo. 

• Generac ión in te rmed ia : A m e d i o cam ino en t re las mayo res y las j óvenes se en t remezc lan 

en t re ambas generac iones . No han acced ido a la educac ión (1 . e r paso) pero son las p ioneras 

en la ent rada a la f o rmac ión , aunque t a m p o c o de f o r m a mas iva . 

• Generac ión joven : Su v ivencia señala el desarrol lo que está l levando el p roceso f e m e n i n o ; 

es decir, a pesar de núcleo f o rma t i vo y educa t i vo se s i túan en una pos ic ión difíci l ya que 

van a ser las que e x p e r i m e n t e n de f o r m a más pro funda la gr ieta que se p resen ta a la hora 

de acceder al m u n d o laboral. 

• Generac ión " f u t u r a " : A u n q u e sea un cam ino dif íci l , de f o r m a global se proyec ta que serán 

qu ienes accedan a t o d o es te p roceso evo lu t i vo de f o r m a natural y en igualdad de condic io

nes que el varón. 

La posic ión que ocupen las mu je res en es te p roced im ien to va a condic ionar no sólo su s i tua

c ión laboral actual s ino t a m b i é n sus ac t i tudes , mot i vac iones y expecta t ivas ante la m i s m a . 

Tal c o m o seña lábamos, las mu je res en edad in te rmed ia part ic ipan tan to de la generac ión pre-

decesora c o m o de la poster ior ; de ahí que p o d a m o s señalar los dos polos del p roceso c o m o 

el " a n t e s " y el "aho ra " , s iendo esa generac ión la que ha ten ido que compag ina r la inf luencia 

de ambas : 

A N T E S : El t r a b a j o e x t e r n o n o f o r m a b a p a r t e d e las e x p e c t a t i v a s . 

("Tu c a r r e r a e ra la f a m i l i a r , n o la p r o f e s i o n a l " ) . 

A H O R A : El t r a b a j o e x t e r n o se i n t e g r a e n el d e s a r r o l l o d e la m u j e r . 

("La c a r r e r a p r o f e s i o n a l es base d e la a u t o r r e a l i z a c i ó n " ) . 
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Las mu je res de la generac ión mayor van a estar f u e r t e m e n t e cond ic ionadas por el hecho de 

no haber gozado de una educac ión igualitaria tan to a nivel personal c o m o cul tural y laboral. 

A las mu je res que no han s ido preparadas para t rabajos al ma rgen de los p u r a m e n t e d o m é s 

t icos, les ha f renado el volcar sus energías en acceder a ese m u n d o profes ional que era pa

t r imon io de los h o m b r e s . Sin embargo , es una generac ión que sí pudo tener exper ienc ias la

borales previas al ma t r imon io , pero sobre todo , que se p lantea la posibi l idad de trabajar una 

vez que los/as hi jos/as van s iendo mayores . Esa inqu ie tud aparece c o m o una cons tan te en el 

d iscurso si no a nivel práct ico sí a nivel de expec ta t i vas . 

Así, y en func ión de la s i tuac ión fami l iar /personal que a t rav iesen las mu je res de esta edad, van 

a ser t res los mo t i vos que esgr iman para f u n d a m e n t a r su aspiración de ent rada al m u n d o la

boral : 

• Neces idad económica . 

• Neces idad de relación social . 

• Neces idad de independenc ia . 

Al margen de carencias económicas , que no adm i ten d iscus ión a lguna, el lastre que arrastran 

desde su posic ión de esposas /madres y amas de casa t radic ionales, desp ier ta en estas m u 

jeres una neces idad casi v isceral y ps icológica de salir de sus casas. 

Pero, ¿cuáles son los fac to res que a l imentan las expecta t ivas para desear la incorporación al 

ámb i t o laboral? ¿Qué carencias o f rus t rac iones concre tas in tentan cubrir? 

A u n q u e en el d iscurso social surge re i te radamente el t é r m i n o autorreal ización c o m o m e t a y 

logro pr incipal , a m e n u d o las par t ic ipantes son incapaces de dotar de s igni f icado a la palabra. 

Su uti l ización parece obedece r a un d iscurso racional y es te reo t ipado , dando respuesta con 

ello a lo que soc ia lmen te se espera de las mu je res . 

Sin embargo , las mu je res sí son capaces de dar con ten ido a sus mot i vac iones desde una pers

pect iva m u c h o más emoc iona l . En es te sen t ido son dos razones in t r ínsecamente relacionadas 

con los roles t radic ionales desarro l lados por las mu je res los que se ponen en juego : 

• El vacío de jado por la marcha de los/as hi jos/as que se t r ans fo rma en una neces idad de 

relación social . 

• La esperanza de l iberarse así de la pres ión encadenan te a la que ha es tado some t i da por 

su mar ido. 

"Si t ienes trabajo y t ienes p rob lemas t ienes donde recurr ir y qué hacer; si no, t ienes 

que aguantar al mar ido c o m o sea" . 

(Reunión mu je res 31-45 años. Azpeit ia) 

"Camb ia la f o rma de d iscut i r con tu mar ido porque le puedes decir que t raes a casa; 

puedes en f ren ta r te más a é l " . 

(Reunión mu je res 46-60 años . Bermeo) 

Paradój icamente la coyun tu ra actual de crisis ha favorec ido , al m e n o s de f o r m a f igurada (no 

p o d e m o s o lv idarnos de las ci fras de paro) la posibi l idad de que las mu je res accedan al m u n d o 

laboral, ya que rac iona lmente al mar ido no le quedará m á s salida que ser permis ivo . Es decir, 
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que al amparo de la ret r ibución e c o n ó m i c a , el t rabajo se cons t i t uye para las mu je res c o m o la 

excusa per fec ta de canal ización de sus deseos . 

Frente a es te a r g u m e n t o , t iene per fec ta cabida el cont rar io : la crisis económ ica per judica a las 

mu je res en base a la s i tuación laboral que t rad ic iona lmente las caracter iza. Si en unas cir

cunstanc ias de desarro l lo e c o n ó m i c o han ten ido d i f icu l tades de acceder a pues tos de trabajo, 

en época de crisis les resultará más di f íc i l . 

Un hecho que ac tua lmen te está t i ranizando la relación mujer- t rabajo, es la p re tens ión de al

gunos sec to res de d i ferenciar las ci f ras de paro ent re el co lec t ivo mascu l ino y f e m e n i n o , dando 

a en tende r su t i lmen te que cua l i ta t i vamente es más a larmante un h o m b r e en paro que una 

mujer . Ello en base a los es te reo t ipos de ser el "cabeza de fam i l i a " o el " sus ten tado r econó

m ico " . 

La coyuntura de crisis no faci l i ta por tan to la incorporación de las mu je res al t rabajo ex te rno , 

s ino que lo que es tá p rovocando es que haya fami l ias donde las mu je res tengan que insertarse 

en el m u n d o laboral s u m e r g i d o para apor tar un apoyo e c o n ó m i c o a la fami l ia . Su acceso no 

es al m u n d o laboral con mayúscu las . 

Respec to a la generac ión joven , nos v a m o s a encont ra r que es la posib i l idad de f o rmac ión la 

que condic iona el s ign i f icado que para ellas adquiere el acceso al m u n d o laboral. La neces idad 

de dar salida a una tarea de f o rmac ión , que no sólo ha durado años sino que ha ocupado el 

mayor t i e m p o del que d isponía, de te rm ina el valor que adquiere el t rabajo c o m o vía básica de 

autovalorac ión y autorreal ización. 

" ¿ C ó m o puede , no ya una mu je r s ino una persona que ha ido a la un ivers idad o a F.P., 

te rminar y quedarse en casa? ¿Qué hace con t o d o eso?. . .Es impensab le que una chica 

así se conv ier ta en ama de casa" . 

(Reunión mu je res 17-30 años. Bilbo) 

No se trata so lamen te de canalizar sa t i s fac to r iamente las expecta t ivas generadas durante el 

per íodo académico , s ino que de f o r m a quizá m e n o s ev iden te se adivinan otra ser ie de mo t i 

vac iones: 

• La percepc ión poco agradable que se t iene n o r m a l m e n t e de la s i tuac ión sufr ida por la madre , 

unido a la cons igna que ésta t ransmi te a la hija para que se valga por sí m i s m a , lleva a una 

neces idad tan to racional c o m o emoc iona l de alejarse de roles t radic ionales. 

• Su autovalorac ión y valoración ex terna van a precisar f o r z o s a m e n t e del prest ig io social que 

a u t o m á t i c a m e n t e adqu ieren las mu je res que trabajan (o alejarse de la descons iderac ión so

cial que v iven las mu je res que no trabajan). 

• Llegar a una posic ión igualitaria con los h o m b r e s l leva, en t re otras cosas, ser capaz de c o m 

pet i r con el los en su m i s m a s áreas, y más cuando éstas son todavía cons ideradas c o m o 

" su te r reno" . 

"Cuando una sale fuera , encuen t ra un m u n d o personal donde canalizar muchas ener

gías que te van a reportar muchas sat is facc iones; te valoras m á s " . 

(Reunión mu je res 3 I 45 años. Donost ia) 

En def in i t iva, aun cuando las mu je res sean madres , esposas o amas de casa, el t rabajo fuera 

del hogar les dota , o al m e n o s así lo s ien ten ellas, de una ident idad f e m e n i n a m o d e r n a ex terna 

de lecturas peyorat ivas. 
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La g e n e r a c i ó n j o v e n es tá n e c e s i t a d a d e u n a p r o y e c c i ó n l a b o r a l : c o m o f o r m a d e d a r s a 

l ida a la f o r m a c i ó n r e c i b i d a y c o m o f o r m a d e a d q u i r i r u n a i d e n t i d a d f e m e n i n a m o d e r n a . 

SITUACIONES DE 
CONFLICTO 

Una vez clar i f icada la percepc ión , mot i vac iones y evo luc ión que han v iv ido las mu je res en lo 

que respecta al m u n d o del t rabajo, se hace p recep t i vo intentar indagar en cuáles son las ac

t i tudes y c i rcunstanc ias que han p romov ido los conf l i c tos . 

C o m o v e r e m o s , la coyun tu ra que se nos presenta no responde a un e s q u e m a de causa-e fec to , 

s ino que ent ran en juego una divers idad de var iables que es t ruc tu ran un m u n d o conf l ic t ivo . 

En func ión de la in fo rmac ión or iginada en los g rupos , h e m o s es tab lec ido la s igu iente relación 

de s i tuac iones po tenc ia lmen te conf l ic t ivas: 

• Ma te rn idad . 

• El s i s tema de valores. 

• Las ac t i tudes . 

MATERNIDAD 3*3*1 
Para las mu je res t rabajadoras la posibi l idad de ser madres puede generar un doble conf l i c to : 

uno de carácter in terno que emana , en parte, de ellas m i s m a s y o t ro más ex te rno que se 

relaciona con las repercus iones que pueda tener en sus pues tos de trabajo. 

Por un lado, aunque la mate rn idad va perd iendo, espec ia lmen te para las mu je res jóvenes , ese 

carácter ún ico y mí t i co de just i f icac ión de la vida de una mujer , l óg i camen te s igue cons ide-

"ándose c o m o un valor de autorreal ización y enr iquecedor de la vida personal . 

Por o t ro lado, no p o d e m o s olvidar que la realización profes ional f o r m a parte cada vez m á s de 

a esencia l idad de las mu je res , por lo que la de te rm inac ión t radic ional de abandonar el pues to 

de trabajo no parece fact ib le hoy día, o al m e n o s exen ta de p rob lemas . 

^un cuando cada vez se retrasa más el m o m e n t o y se t iene un n ú m e r o m e n o r de hi jos/as, 

lega un per íodo de la vida en que las mu je res n o r m a l m e n t e s ien ten el deseo o se encuen t ran 

; on la real idad de ser madre . 

{Qué t ipo de dec is iones pueden tomar las mu je res en es te m o m e n t o ? ¿Hasta qué pun to son 

decis iones l ibres? ¿Qué repercus iones personales y socia les puede acarrear la de te rm inac ión 

:omada? 

_a lucha que de f o r m a ín t ima t ienen las mu je res en t re ser una " b u e n a m a d r e " y ser " b u e n a 

Drofesional" las si túa en una s i tuación comp le ja y llena de cont rad icc iones , de la que si b ien 

10 t e n e m o s datos cuant i f icables, sí los t e n e m o s v ivenc ia les. 
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A las mu je res se les pres iona para que sean madres , se les pres iona para que t raba jen, pero 

nadie les ha enseñado c ó m o consegu i r conci l iar a m b o s m u n d o s sin tener la sensac ión — o 

rea l idad— de q u e se abandona uno de el los. 

Hoy por hoy la mate rn idad se cons t i t uye c o m o un fue r te obs tácu lo cara al desarro l lo pro fes io

nal de las mu je res tan to en su acceso y m a n t e n i m i e n t o c o m o p romoc ión . 

"Si les d ices que es tás casada y con n iños pequeños no te con t ra tan " . 

"En la e m p r e s a no in teresa la mu je r que t iene h i jos" . 

"La mate rn idad es algo que miran m u c h o cuando t ienes emp leo " . . . 

La m a t e r n i d a d f r e n a la p r o y e c c i ó n p r o f e s i o n a l d e la m u j e r . 

Desde el pun to de v is ta del emp leador , la mate rn idad se cons t i t uye c o m o un grave p rob lema 

de orden e c o n ó m i c o para la e m p r e s a en var ios sen t idos : 

• Coste e c o n ó m i c o de los cuat ro m e s e s de baja por parto, ya que se hace prec iso contratar 

a otra persona. 

• M e n o r rend im ien to deb ido a los t ras to rnos del embarazo y la p reocupac ión por los/as hi 

jos/as. 

• A b s e n t i s m o laboral deb ido a la lactancia o las e n f e r m e d a d e s / p r o b l e m a s de los/as hi jos/as. 

("La cons tan te preocupac ión de las madres " ) . 

Y no sólo se t rata de cerrar su acceso o p romoc ión , s ino que c o m o p o d e m o s deduc i r de lo 

expues to t iene lugar un fue r te cues t i onam ien to de su capacidad de trabajo y por ende , de su 

rol profes ional . 

La m a t e r n i d a d d i l u y e el v a l o r p r o f e s i o n a l d e la m u j e r . 

Las so luc iones p ropues tas hasta el m o m e n t o por parte de las Ins t i tuc iones, tales c o m o la po

sibi l idad de repar to de la baja por mate rn idad ent re h o m b r e y mujer , no se cons ideran suf i 

c ien tes : 

• No atacan el p rob lema en su f ondo ; s u p o n e n s i m p l e m e n t e un parche. 

• Sólo ac túan en una de las áreas del conf l i c to ; se t rata de algo m u c h o más comp le jo . 

• Hoy por hoy, parece que ni los h o m b r e s es tán d i spues tos a abandonar su trabajo ni las 

mu je res se s ien ten c ó m o d a s de jando al niño/a con el padre. 

Por o t ro lado, los recursos que de f o r m a personal p u e d e n utilizar las mu je res — a b a n d o n o del 

t rabajo, renuncia a la matern idad-— t a m p o c o parecen la vida idónea ya que más que superar 

el conf l ic to lo que hacen es esquivar una de sus par tes, con lo que se da pie a que se generen 

o t ros nuevos . 

El es tado ps ico lógico en que quedan las mu je res que se ven o se s ien ten obl igadas a es te 

abandono no genera " p r e o c u p a c i o n e s " de índole social , ya que : 

• Por un lado no se crean p rob lemas para el s i s tema e c o n ó m i c o : las mu je res van a ser sus

t i tu idas sin p rob lemas por ot ro/a t rabajador/a. 

• Por o t ro , la tendenc ia social mayor i tar ia a considerar la una " m a d r a z a " por e n c i m a de todo , 

lleva a la idea de que va a poder sust i tu i r f ác i lmen te ( como ocurr ía en el pasado) su reali

zación profes ional con su realización c o m o madre . 
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Si para la generac ión mayor ésta era una de te rm inac ión casi natural que no parecía generar 

conf l i c tos in ternos, para las mu je res de hoy en día se t rata de una dec is ión forzada que con 

duce a una t r is te ac t i tud de " res ignac ión" . 

Lo que nos hace p lantearnos que no sólo no se ha avanzado en es te sen t ido , s ino que la mayor 

" in fe l i c idad" de las mu je res que t o m a n dec is iones c o m o és ta , a lude a un p reocupan te (y dis

frazado) re t roceso hacia el cam ino de la igualdad. 

Respec to a la renuncia a la mate rn idad c o m o posib le so luc ión ante el conf l i c to , se pone de 

man i f i es to la sospecha de que si b ien no es una ac t i tud mayor i tar ia en el p resen te , es tá poco 

a poco alcanzando p roporc iones un tan to p reocupan tes . 

Tanto si se trata de una de te rm inac ión personal c o m o impues ta por la e m p r e s a bajo encub ier ta 

amenaza de desp ido , en n ingún caso se p lantea c o m o una dec is ión l ibre, y por tan to , una vez 

más va a ser f uen te de conf l i c tos in ternos. 

La sensac ión de impo tenc ia y f rus t rac ión que p roduce en las mu je res la no real ización c o m o 

madre cuando ex is te un deseo previo, provoca en las mu je res un sen t im ien to consc ien te de 

derrota , que les hace incluso cues t ionarse el valor de los logros alcanzados hasta el m o m e n t o . 

"Si antes estabas pres ionada por el mar ido y ahora qu ieres ser madre y no puedes ¿en 

qué h e m o s camb iado?" . 

(Reunión mu je res 17-30 años. Bilbo) 

Al cont rar io de lo que ocurría en el caso anter ior, la renunc ia a la mate rn idad encuen t ra un 

fue r te eco social ya que ex is te cada vez una mayor conc ienc ia del inqu ie tante y progres ivo 

enve jec im ien to de la población que hoy ya v i v imos . 

En es te sen t ido t iene lugar una movi l ización al m e n o s in te lectual , tan to en el co lec t ivo mas 

cul ino c o m o f e m e n i n o , que llevará a una d e m a n d a social de med idas que ayuden a paliar el 

p rob lema. 

"Hay un p rob lema de enve jec im ien to de la poblac ión; si la mu je r no puede tener hi jos, 

den t ro de 10 años v a m o s a tener un grave p rob lema y no e s t a m o s hac iendo nada" . 

(Reunión h o m b r e s 31-45 años. Bilbo) 

Por tan to , según el cr i ter io de las par t ic ipantes nos e n f r e n t a m o s a un arduo p rob lema , que de 

no atajarse desde el p resen te , puede tener di f íc i les comp l i cac iones de reso luc ión en un f u tu ro 

que no se ve tan lejano. 

EL SISTEMA DE ^ 
VALORES « 3 * « 3 « ^ r 

La segmen tac ión que se realiza en t re valores mascu l inos y f e m e n i n o s se cons t i t uye c o m o otra 

de las var iables f undamen ta l es generadoras de con f l i c tos en el á m b i t o laboral. 

La d i ferenc iac ión t radic ional ent re t rabajos de h o m b r e s y de mu je res no se ha es tab lec ido de 

f o r m a gratu i ta, s ino que responde en par te al m a n t e n i m i e n t o del s i s tema de valores, acep tado 

e in t royec tado de f o r m a tan to personal c o m o social , y por tan to , h o n d a m e n t e consol idado. 
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Se trata ésta de una ¡dea que h e m o s de tene r c o n t i n u a m e n t e p resen te a lo largo de es te 

análisis, ya que va a ser la base de gran parte de las ac t i tudes con que nos e n c o n t r e m o s . 

La divers i f icación sexual de func iones y ap t i tudes que se es tab lecen , se es t ruc tu ra en to rno 

a dos áreas d i ferenc iadas: 

• Lo biológico. 

• Lo social . 

Al ma rgen de la mate rn idad (de la que ya h e m o s hablado en el pun to anter ior) , a nivel b io lógico 

va a ser la fuerza f ís ica la variable que se util iza para d iscr iminar en t re t rabajos de h o m b r e y 

de mujer . Las d i ferenc ias b io lógicas "ob je t í va les " en t re a m b o s sexos se uti l izan c o m o argu

m e n t o i r refutable que alude a la infer ior idad de las mu je res en es te c a m p o , y por tan to a su 

m e n o r capacidad o imposib i l idad para desarrol lar de te rm inados t rabajos. 

A u n q u e sólo a fec te a func iones cons ideradas de bajo s ta tus, que gene ra lmen te nadie desea, 

los h o m b r e s lo van a explotar c o m o tes is desestabi l izadora de la idea de igualdad. 

La ac t i tud de las mu je res ante es te hecho va a depende r en gran med ida de las c i rcunstanc ias 

educat ivas que haya ten ido . 

• Para la generac ión mayor y/o qu ienes no gozan de una alta f o rmac ión , esa supues ta infe

rioridad no se s iente c o m o tal , s ino c o m o una incapacidad natural y aceptada de f o rma no 

t raumát ica para desarrol lar a lgunos t rabajos. 

• Para ellas, igual que las mu je res t ienen esta l imi tac ión de índole f ís ico, los h o m b r e s t ienen 

ot ras c o m o , por e jemp lo , no poder engendrar v ida. 

• Para las más jóvenes y/o las que t ienen un buen nivel de f o rmac ión , supone un impor tan te 

obstácu lo p resen te en el cam ino hacia la igualdad. 

• En es te sen t ido se pone de man i f i es to , aunque sólo sea de f o r m a teór ica , una ac t i tud casi 

qu i jo tesca de tener que demos t ra r c o m o sea y pese a qu ien pese la capacidad de las m u 

jeres para desarrol lar cualquier t rabajo por m u y duro que sea. 

La fuerza f ís ica es un a r g u m e n t o que aun e m p l e á n d o s e para reforzar la d isc r im inac ión laboral 

de las mu je res , emp ieza a perder cons is tenc ia . Ello en base a que no es tan necesar ia hoy en 

día en los pues tos de trabajo. Las máqu inas y los robots es tán sup l iendo buena parte del es

fuerzo que an t i guamen te tenían que realizar los operar ios ; quedan m u y pocos sec to res por 

tan to donde sea un fac tor de te rm inan te en la se lecc ión de candidatos/as o en la e jecuc ión de 

tareas. 

Este re la t iv ismo ev iden te parece todavía res is t i rse a ser incorporado en el d i scurso mascu l ino , 

no así en a lgunos sec to res f e m e n i n o s que lo uti l izan para ev idenciar que no hay razones para 

la d i ferenciac ión laboral, m á x i m e cuando lo más ev iden te c o m o es lo f ís ico no da lugar a el lo. 

Al aludir al área social nos re fe r imos a aquel las ocupac iones que por t radic ión y c o s t u m b r e 

han sido cons ideradas bien c o m o mascu l inas bien c o m o f e m e n i n a s . 

Se trata de segmen tac ión d i f í c i lmen te ob je t ivab le , porque no hay razón aparente para relacio

nar las caracter íst icas de un t rabajo con supues tas ap t i tudes sexua les . Pero sin emba rgo , es 

algo que se encuen t ra m u y p resen te en el d iscurso social cuando se habla de que hay t rabajos 

que son más f e m e n i n o s y o t ros que son más mascu l inos . Ello obedece a la ex tens ión de los 

valores de género en el á m b i t o de lo laboral, vía educac ión , vía cul tural y vía t rad ic ión. 
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Así cu r i osamen te , los t rabajos cons iderados c o m o f e m e n i n o s , cons t i t uyen una perpetuac ión 

s imból ica de las f unc iones ancest ra les de las mu je res . No p resen tan conf l i c tos de no ser la 

res ignación f e m e n i n a de tene r que c i rcunscr ib i rse s i empre a los m i s m o s pa t rones . 

La ent rada en áreas dominadas s i empre por h o m b r e s , y cons ideradas por tan to mascu l inas , 

es lo que va a generar una quiebra en el s i s tema de valores. 

Cada g rupo es t ruc tu ra su propia cu l tura, y en es te caso lleva estab lec ida demas iados años 

c o m o para que el acceso de un e l e m e n t o " e x t r a ñ o " no represen te una amenaza de rotura de 

su cohes ión in terna. 

En es te sen t ido , sólo cabe p lantearse dos posib les so luc iones que puedan rompe r con es te 

e s q u e m a : 

• la representac ión asexuada de las mu je res y su cons iderac ión exclus iva c o m o " ingen ie ro " , 

" b o m b e r o " , e tc . Es decir, el d e s e m p e ñ o asép t i co de las f unc iones propias de cada t rabajo 

sin poner de man i f i es to los va lores de género , o b ien ; 

• que con el paso de suces ivas generac iones se quebran te el s i s tema cul tural del g rupo, sea 

por la incorporac ión masiva de las mu je res a todos los ámb i t os , sea por la rotura progres iva 

del s i s tema v igen te de valores a t ravés de la educac ión . 

Por o t ro lado y den t ro i gua lmen te del o rden social , ex is ten una ser ie de valores que t ienen 

que ver con algo que v e n i m o s apun tando a lo largo del i n fo rme , la autorreal ización. 

Los h o m b r e s en su mayor ía aceptan el m o d e l o p redom inan te de social ización que supone que 

un h o m b r e es " lo que hace" , y que su ident idad social y personal , en t re ot ras var iables, v ienen 

de te rm inadas por su ocupac ión . 

La e s e n c i a l í d a d de l h o m b r e se e s t r u c t u r a e x c l u s i v a m e n t e e n el c a m p o p r o f e s i o n a l . 

La carencia de responsabi l idades de o t ro t ipo, un ido a la canal ización de toda su energía y 

ambic ión en el á m b i t o laboral, po tenc ia la ex is tenc ia de una fue r te mot ivac ión para superarse 

con t i nuamen te . 

A ello hay que añadir la todavía cons iderac ión social de los h o m b r e s c o m o cabezas de fami l ia , 

lo que i nc remen ta el poder s imbó l i co de su trabajo y una mayor valoración de su neces idad 

de trabajo. 

A m b o s fac to res van a actuar en d e t r i m e n t o de las mu je res en t é rm inos pro fes iona les en la 

med ida en que, "a pr io r i " y casi por def in ic ión, los h o m b r e s no sólo van a saber desarrol lar 

me jo r un trabajo, s ino que incluso parece que lo neces i tan más . 

Las so luc iones a es te conf l i c to apuntan de nuevo a una labor educat iva a largo plazo, en ten 

diéndola no c o m o una labor ex terna de rotura de es te reo t ipos , s ino capaz de resquebrajar los 

s i s temas de valores sociales hoy día v igen tes . 

L i m p i e z a L i m p i a d o r a 

C u i d a d o r a E n f e r m e r a 

E d u c a d o r a M a e s t r a 

E s p o s a S e c r e t a r i a 
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ACTITUD DE 
LAS MUJERES 3.3.3 
Inc lu imos la ac t i tud de las mu je res en es te apar tado ya que la falta de un m o d e l o cohe ren te 

de actuac ión a n iveles med ios y al tos de ocupac ión se va a const i tu i r c o m o otra f uen te de 

conf l i c tos 

Es ev iden te la ausencia de parad igmas para las mu je res pro fes iona les en la vida actua l ; no 

ex is te un mode lo aspiracional con la m i s m a potenc ia que el m o d e l o " m a d r e " o el m o d e l o " a m a 

de casa " 

Los es te reo t ipos d i fund idos por los m e d i o s de comun icac ión hacen re ferenc ia a un m o d e l o 

in tegrador de roles, la supermu je r , que no convence a nadie: 

• Se si túa a un nivel e x c e s i v a m e n t e al to, por lo que genera más f rus t rac iones que sat isfac

c iones. 

• A lude so lamen te a mu je res que os ten tan una ocupac ión de alto nivel ; se t r ansm i te el m e n 

saje de que el t r iun fo só lo es posib le en ese ámb i t o . 

• Carece de personi f icac ión en la v ida real; es s i m p l e m e n t e un m o d e l o socio-cul tural f o m e n 

tado desde la publ ic idad. 

La organización del m u n d o laboral c o m o un s i s tema pi ramidal , nos lleva a la cons iderac ión final 

de que son las re laciones de poder las que m u e v e n los hilos de toda la p rob lemát ica que 

v e n i m o s expon iendo . A g rosso m o d o , d i r íamos que en la cúsp ide de esa p i rámide se encuen 

tran los h o m b r e s mane jando los hi los, y en d is t in tos esca lones las mu je res in ten tando, en 

pr incipio, romper los . 

El m iedo que genera en los varones , no sólo que l legue a romper los s ino que las mu je res 

puedan algún día apoderarse del pr iv i legiado lugar que el los ocupan , genera no una postura 

de fens iva pasiva, s ino una ac t i tud de a taque c o m o de fensa : 

• Se le ex ige de f o r m a con t inua una demos t rac ión de su capaci tac ión pro fes iona l . 

• Se le ve ta para pues tos de responsabi l idad a legando la "distracción" que generan sus ot ras 

func iones . 

• Se le veta para pues tos de responsabi l idad a legando la "d i s t r acc ión " que generan sus otras 

func iones . 

• Se in terpreta su " h u m a n i d a d " c o m o debi l idad propia de su género sexual . 

Tal c o m o seña lábamos, la carencia de un m o d e l o vál ido desde el que re ferenc iarse lleva en 

ocas iones a mos t ra r ac t i tudes que van a reportar escasos benef ic ios : 

• Tendenc ia a la repet ic ión de los e s q u e m a s de aprendizaje, rep roduc iendo conduc tas rígidas 

y de un alto nivel de ex igenc ia . 

• Neces idad de mos t ra r conduc tas " m a s c u l i n a s " c o m o m e d i o para generar respe to , lo que 

co n d u ce a una ocu l tac ión —qu izá no d e s e a d a — de su f e m i n e i d a d . 

"Las mu je res t e n e m o s un p rob lema en el t rabajo y es que si t ienes otra mu je r al lado 

no te ayuda porque a ella le ha cos tado m u c h o consegu i r ese t rabajo" . 

(Reunión mu je res 31-45 años . Donost ia) 
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Estas ac t i tudes se conv ie r ten , sin embargo , en un a rma de dob le f i lo en la med ida en que las 

est ra teg ias que util iza para de fende rse son emp leadas para su a taque. 

• Para el varón suponen la cons ta tac ión que neces i taba de la poca natural idad y por tan to , de 

la poca " i d o n e i d a d " de las mu je res para d e s e m p e ñ a r las f unc iones que los h o m b r e s l levan 

real izando de f o r m a " i nna ta " . 

• Para el res to de mu je res , t a m b i é n representa un perf i l no favorable ya que impl ica un en 

masca ram ien to de su ser f e m e n i n o . Esto genera una ac t i tud crít ica que desgrac iadamente , 

sirve para f o m e n t a r un d iscurso negat ivo del co lec t i vo mascu l ino . 

Se impone por tan to la neces idad de crear o potenc iar un m o d e l o real y c o m p r o m e t i d o , que 

sirva a las mu je res de guía e fec t iva para alcanzar el equi l ibr io que tan to d e m a n d a n y neces i tan . 

LOS HOMBRES FRENTE 
AL TRABAJO DE 
LAS MUJERES 

A u n q u e a nivel racional los h o m b r e s presentan una tendenc ia general izada a ser comp lac ien tes 

con la idea de mu je r t rabajadora, es en su c o m p o r t a m i e n t o cot id iano en el hogar y el t rabajo, 

donde se van a poner de rel ieve sus verdaderas ac t i tudes . 

El p roceso de incorporación de las mu je res al á m b i t o laboral no se e fec túa de golpe, s ino que 

lleva impl íc i tas una serie de fases que licitan suces ivas d e m a n d a s al co lec t ivo mascu l ino : 

Pr imer paso: Aper tu ra social . 

Segundo paso: Acep tac ión . 

Tercer paso: Camb io de ac t i tudes . 

Los avances f e m e n i n o s están propu lsados desde la neces idad de acceder a una esfera laboral, 

que es f u n d a m e n t a l para su incorporación plena al m u n d o social . Por el contrar io , los h o m b r e s 

tendrán una tendenc ia a resist i rse a los camb ios porque se encont ra rán ante el hecho de m o 

dif icar su s ta tu quo ; de ahí que suponga un lastre en el m o v i m i e n t o emanc ipa to r io de las m u 

jeres. 

El h o m b r e i n t e n t a p o n e r f r e n o s a c a d a n i v e l d e e m a n c i p a c i ó n c o n s e g u i d o p o r la m u j e r . 

Con aper tura social q u e r e m o s hacer referencia al r econoc im ien to , por parte del co lec t ivo mas 

cul ino, del de recho de las mu je res a part icipar del m u n d o del t rabajo; es decir , a la superac ión 

de los es te reo t ipos que t rad ic iona lmente han d o m i n a d o es te ámb i to . 

Pese a que no ex is ten ob jec iones racionales, se cons ta tan una ser ie de ac t i tudes que t ratan 

de desv i r tuar la naturaleza de los ob je t ivos que pers iguen las mu je res . En es te sen t ido se 

postu la que: 

• Deja de ser f e m e n i n a porque in tenta por t odos los m e d i o s ser y actuar c o m o un h o m b r e . 

• No trabaja por neces idad económ ica o ps ico lógica s ino para evadi rse de la casa. 
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• Sus in tenc iones son egoís tas ya que lo que quiere es ganar d inero para poder independ i 

zarse y tener más l ibertad. 

Respec to al segundo paso que re fe r íamos, la acep tac ión , aun cuando se llevaría a cabo desde 

la educac ión y f o rmac ión , no está exen ta t a m p o c o de c o m p o r t a m i e n t o s obstacu l izadores: 

• Se reconoce que una mu je r puede desarrol lar un rol pro fes iona l , pero se parte de la base 

de que es necesar io que lo d e m u e s t r e . 

• Se le acepta c o m o compañera de t rabajo, pero la relación que se es tab lece va a estar con 

taminada por c o m p o r t a m i e n t o s sex is tas. 

• Se pone de rel ieve una notable d i f icu l tad para to lerar a una mu je r c o m o un super ior ; con

t i n u a m e n t e se cues t iona su capacidad para ser " j e f a " o, me jo r d icho, " m i j e fa " . 

El te rcer y def in i t ivo paso sería el camb io de ac t i tud que necesar iamen te t ienen que lograr los 

h o m b r e s para llegar a un s i s tema iguali tario. 

Sólo desde la cons ta tac ión de los avances de las mu je res y su in tegrac ión, no de f o r m a relativa 

s ino abso lu ta , puede alcanzarse el f in de es te p roceso. 

Inc luso los h o m b r e s que mues t ran una ac t i tud más recept iva, poseen d i f icu l tades para dar un 

giro c o m p l e t o : 

• El avance de las mu je res impl ica la ex is tenc ia de una mayor c o m p e t e n c i a ; subyace la idea 

de que las mu je res qu i tan pues tos de trabajo a los h o m b r e s . 

• No se trata sólo de asumi r la capacidad en global de mujer , s ino de que pueda incluso su

perar la de los h o m b r e s . 

• Existe una neces idad ev iden te en los h o m b r e s de aprender nuevas ac t i tudes , de evo luc ionar 

y t rans fo rmar los c o m p o r t a m i e n t o s t radic ionales, para llegar a la cons iderac ión de las m u 

jeres c o m o un igual en el te r reno laboral. 
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4 
MUJERES Y ÁMBITO 
DEL T IEMPO LIBRE 



A n t e s de nada q u e r e m o s resaltar un hecho que nos ha l lamado la a tenc ión . A pesar del es

pecial s igni f icado que el concep to de t i e m p o libre cobra en el m u n d o de las mu je res , se pone 

de rel ieve una notable carencia de d iscurso social sobre el t e m a . 

Quizá sus ex iguas conno tac iones pol í t icas y su cons iderac ión c o m o un t e m a secundar io a la 

hora de generar un d iscurso social , sean var iables que a fec ten a esta s i tuac ión. De hecho, al 

realizar el t rabajo de c a m p o nos h e m o s encon t rado con que, si bien para un sec tor se cons

t i tuye c o m o un t e m a prior i tar io, para el resto adqu iere un carácter residual en lo que al p roceso 

de l iberación de las mu je res se ref iere. 

Tras esta breve ref lex ión inicial, e x p o n e m o s a cont inuac ión la es t ruc tu ra en la que nos v a m o s 

a apoyar a la hora de desarrol lar nues t ro análisis: 

• Percepción y valorac ión del t i e m p o libre. 

• Anál is is in tergenerac ional . 

• S i tuac iones de conf l i c to . 

• Los h o m b r e s f ren te al t i e m p o libre de las mu je res . 

Prev iamente al análisis de lo que ocur re con el t i e m p o libre se hace prec iso apuntar el conf l i c to 

que el concep to encierra en sí m i s m o . Porque ¿qué es t i e m p o libre? 

En pr incip io nos e n c o n t r a m o s con t res re fe ren tes i ndepend ien tes d e s d e los que se es t ruc tu ra 

el concep to : 

• Nivel cul tural . 

• La t rad ic ión. 

• Concep to juveni l . 

Desde el pun to de vista cul tural t i e m p o libre t iene que ver con t o d o lo que impl ique un enr i 

quec im ien to personal ; la lectura, ir a m u s e o s , escuchar buena mús ica , e tc . A lude a lo que 

p o d e m o s cons iderar c o m o c o n c e p t o el i t is ta de t i e m p o l ibre. 

Desde la t radic ión se hace re ferenc ia a los de rechos del varón respec to al t i e m p o libre. En 

tan to que s i empre ha t rabajado fuera del hogar, puede y debe d isponer de un t i e m p o libre que 

le permi ta desconec ta r de su preocupac ión laboral. El t rabajo se cons t i t uye por tan to , c o m o 

una l icencia para poder acceder al t i e m p o l ibre. 

A m b o s re fe ren tes , cul tural y t rad ic ión, cons t i t uyen lo que pod r íamos def in i r c o m o concep to 

de t i e m p o libre p roduc t i vo ; que sirve para algo, con una f inal idad ob je t ivab le y concre ta . 

Por ú l t imo seña lábamos la noc ión de t i e m p o libre que se genera desde la j uven tud . Es un 

c o n c e p t o más lúdico que apunta a la idea de d ivers ión, f ies ta , locura, descon t ro l , acampada , 

juerga, etc. , es decir, a la d ivers ión por sí m i s m a sin o t ro ob je t ivo . O b v i a m e n t e nos marca unas 

ex igencias, ya que supone una tota l impl icac ión en espír i tu y t i e m p o de la persona. 

PERCEPCIÓN Y 
VALORACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE 
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Pero f ren te a es tos re fe ren tes , ¿ c ó m o se s i túan las mu je res? Con m u c h o s p rob lemas . 

En lo que al nivel cul tural se ref iere, a excepc ión de las nuevas generac iones , su escaso nivel 

de f o rmac ión le imp ide acceder de f o r m a plena a es te t ipo de t i e m p o libre. De cualquier m a 

nera, t rad ic iona lmente no se ha caracter izado por ello. 

Respec to al s e g u n d o re fe ren te ex is te un p rob lema de base, ya que mien t ras los h o m b r e s 

t ienen es t ruc tu rado su t i e m p o en fases d i ferenc iadas, las mu je res no pueden di ferenciar t i e m 

pos d is t in tos , para ellas sus labores suponen un con t i n i um. Incluso los f ines de semana o los 

per íodos de vacac iones s iguen s iendo t i e m p o de trabajo, de dedicac ión y a tenc ión a la fami l ia . 

Esta organización circular de su t i e m p o f o m e n t a que, aun cuando trabaje fuera del hogar, no 

d isponga de un hueco def in ido que pueda es t ruc turarse c o m o t i e m p o libre. 

M á s aún, c o m o seña lábamos al analizar el t e m a del á m b i t o d o m é s t i c o , una de las so luc iones 

que se e s g r i m e n para resolver las d i f icu l tades de emanc ipac ión del ama de casa era inser tarse 

en el med io social , ex is t iendo en el t i e m p o libre una clave f undamen ta l para dar sen t ido a esa 

proyecc ión social . 

Las mu je res que trabajan t ienen la posibi l idad de emanc ipa rse cul tural y e c o n ó m i c a m e n t e , 

pero para el ama de casa va a ser esencia l lograr un p leno desarro l lo en su t i e m p o libre. 

El t i e m p o l i b r e se c o n s t i t u y e c o m o la ú n i c a v í a q u e p u e d e d o t a r d e s e n t i d o a la i d e n t i d a d 

de la m u j e r s e p a r a d a d e s u á m b i t o d o m é s t i c o . 

Por ú l t imo q u e r e m o s hacer consta tar un par de aprec iac iones en to rno al t e m a de la percepc ión 

y valoración del t i e m p o l ibre. La pr imera de ellas hace re ferenc ia a las act iv idades que según 

nos han man i f es tado realizan las mu je res en su t i e m p o libre: 

• Pasear. 

• Con temp la r los acant i lados. 

• Echar la part ida. 

• Charlar con las amigas . 

• Descansar . 

• Ir a g imnas ia . 

• Coser. 

• Ir a la playa. 

C o m o p o d e m o s observar , las mu je res d is f ru tan de su t i e m p o libre de una f o r m a m u c h o más 

senci l la de lo que serían las expecta t ivas que desde fuera se les es tán marcando . Parece, por 

tan to que ex is te una falta de conex ión en t re la o fe r ta y la d e m a n d a ; en t re lo que las mu je res 

desean para su t i e m p o libre y lo que la soc iedad qu iere o espera que hagan. 

En segundo lugar, q u e r e m o s hacer referencia a una ser ie de es te reo t ipos que surgen de la 

d i fe ren te es t imac ión que se realiza, depend iendo de si es un h o m b r e o una mu je r qu ien lleva 

a cabo la act iv idad, aun cuando ésta sea la m i s m a . Así , por e jemp lo : 

• Andar en bic ic leta: 

— Si es un h o m b r e : " s e está d iv i r t iendo" . 

— Si es una mujer : "hace ejercic io para adelgazar". 
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• Ir a una con fe renc ia : 

— Si es un h o m b r e : " t i ene inqu ie tud cu l tu ra l " . 

— Si es una mujer : " n o t iene nada me jo r que hacer" . 

• Ir a un espec tácu lo . 

— Si es un h o m b r e : " d i s f r u ta " . 

— Si es una mujer : " va de a c o m p a ñ a n t e " . 

Nos s i t uamos por tan to en otra área en la que de nuevo in ter f ieren los va lores t radic ionales 

de géne ro ; ' es decir, el á m b i t o del t i e m p o libre t amb ién está con tam inado con las d i ferenc ia

c iones de género , con el concep to de ser mascu l ino y ser f e m e n i n o que ex is te en la soc iedad. 

Trad ic iona lmente , el acceso al t i e m p o libre se ha cons t i tu ido c o m o un de recho mascu l ino don

de, por razones que escapan a nues t ro análisis, le estaba vetada la ent rada a la mujer . 

La incorporac ión paulat ina de las mu je res al á m b i t o laboral y el camb io de es t ruc tu ra organi

zativa social, le ha ido abr iendo un cam ino hasta l legar al m o m e n t o p resen te en el que, al 

m e n o s de f o r m a teór ica, se reconoce el de recho de las mu je res a d is f rutar de su t i e m p o libre. 

En es te sen t ido h e m o s de t o m a r en cons iderac ión la mayor d isponib i l idad cuant i f icable de 

t i e m p o libre que, dado su bajo nivel de responsabi l idades se d is f ru ta cuando se es joven . Sin 

emba rgo , no se p u e d e n es tab lecer para le l ismos en t re la s i tuac ión actual y la pretér i ta dado 

que a esta ú l t ima la coyun tu ra social ex i s ten te obl igaba a una incorporac ión t e m p r a n a al á m b i t o 

del t rabajo. 

Por tanto , en t odo m o m e n t o d e b e m o s tene r p resen te los d i fe ren tes pun tos de part ida a que 

se han v is to expues tas las d i fe ren tes generac iones . Si bien las generac iones mayores se en

cuen t ran ac tua lmen te en m e d i o de un p roceso de re iv indicación de ese t i e m p o l ibre, para las 

más jóvenes se trata de un de recho que de f o r m a natural se a s u m e ya c o m o propio. 

Así pues, el m o m e n t o histór ico-social que les haya tocado vivir y su s i tuac ión personal actual , 

son fac to res que marcan de f o r m a def in i t iva, las notab les d i ferenc ias que se van a estab lecer 

en esta área ent re las d is t in tas generac iones . 

A N T E S : El t i e m p o l i b re e ra u n a p a r c e l a de l h o m b r e . 

"N i te p l a n t e a b a s sa l i r si n o era c o n t u m a r i d o " . 

A H O R A : El t i e m p o l i b re es u n d e r e c h o n a t u r a l t a n t o d e la m u j e r c o m o de l h o m b r e . 

"La m i s m a l i b e r t a d q u e t u m a r i d o p a r a h a c e r c u a l q u i e r c o s a q u e te p r o p o n g a s " . 

Para la generac ión mayor el concep to de t i e m p o libre t o m a cuerpo por el c rec im ien to o aban

dono del hogar por parte de los hi jos/as; repercu te en t re ot ras cosas en un en f r en tam ien to 

cons igo m i s m a . 

ANÁLISIS 
INTERGENERACIONAL 
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El a m b i e n t e fami l ia r .y social y los recursos in ternos de que d ispongan las mu je res , se cons

t i tuyen c o m o fac to res que cond ic ionan en pr imera instancia la reacción ante esta novedosa 

s i tuac ión. 

En es te sen t ido y aun den t ro de una m i s m a generac ión , nos e n c o n t r a m o s con dos co lec t ivos 

c o m p l e t a m e n t e d is t in tos : 

• Mu je res que t o m a n una postura act iva y posi t iva. 

• Mu je res que adoptan una ac t i tud de res ignación. 

Respecto a las pr imeras h e m o s de señalar que su reacción posi t iva radica en que el en f ren -

t am ien to al t i e m p o libre supone un redescub r im ien to de sí m i s m a s . 

Su fal ta de acceso al m u n d o laboral o las cond ic iones de precar iedad en que en t odo caso lo 

han hecho, f o m e n t a la convers ión del t i e m p o libre en la f ó rmu la idónea de autorreal ización y 

autovalorac ión. 

"T ienes que llenar tu t i e m p o y hacer cosas que s i empre te hayan gus tado cuando se 

van los h i jos" . 

"Haces lo que no has pod ido hacer duran te el t i e m p o de mad re " . 

Se cons t i t uye por tan to c o m o un t i e m p o individual den t ro del con tex to social y que se v ive de 

f o rma m u y persona l ; el mar ido formar ía par te de o t ro c o n c e p t o de t i e m p o libre. 

El t i e m p o l i b re p r o p i o a d q u i e r e m á s v a l o r q u e el q u e se c o m p a r t e c o n el m a r i d o . 

A pesar de que ex is ten act iv idades que se realizan den t ro del hogar, para que las mu je res las 

s ientan c o m o parte de su p royec to de autorreal ización t ienen que cumpl i r la cond ic ión de de

sarrol larse fuera del m i s m o . Se necesi ta la consta tac ión de que se está hac iendo algo especia l . 

En cuan to al t ipo de act iv idades, se agrupan en to rno a dos ejes d i fe renc iados: 

• De índole f o rma t i vo . 

• De carácter recreat ivo. 

La tendenc ia prest ig iosa más ex tend ida — q u e lóg i camen te co inc ide con la o f e r t a — es a la 

realización de tareas fo rmat i vas , en tend iéndose c o m o tal , todas aquel las capaces de enr ique

cer de f o r m a objet iva a la persona. 

Lo que l lama la a tenc ión es la naturaleza de es te t ipo de act iv idades, ya que: 

• o bien son de o rden d idáct ico. 

Es decir t ra tan de llenar las lagunas cul tura les de las mu je res de esta generac ión (graduado 

escolar, id iomas.. . ) , 

• o bien se p resen tan c o m o una perpetuac ión s imbó l i ca de las f unc iones desarrol ladas por 

las mu je res en el hogar: mac ramé , coc ina, decorac ión , etc. 

No q u e r e m o s decir con es to que carezcan de valor para las mu je res que las realizan, s ino que 

nos p lan teamos , hasta qué pun to cons t i tuyen una l iberación real y ps icológica del agob iante 

rol que han ten ido que desarrol lar durante toda su v ida. 

Respec to a las act iv idades de carácter recreat ivo, hacen re ferenc ia a lo que se en tender ía 

c o m o el oc io por el oc io ; a la noc ión de t i e m p o libre juveni l . 

98 



A pesar del alto valor que adqu ieren para las mu je res c o m o m e c a n i s m o de relación personal , 

su apreciación social dependerá de si se le disfraza o no con un ob je t ivo conc re to : 

• Si se va de excurs ión , habrá que just i f icar lo med ian te la visi ta a una catedral o m u s e o . 

• Si se sale a pasear al campo , será necesar io l levarse a los/as niños/as para que respi ren aire 

puro. 

• Si se va al c ine, será conven ien te que la película es té r ecomendada , y que con tenga un 

mensa je social pos i t ivo o f o rma t i vo . 

La presión que de esta f o r m a se genera , unida a la fal ta de preparac ión de las mu je res para 

olv idarse t o t a l m e n t e de sus múl t ip les responsabi l idades, p r o m u e v e que aunque se adiv ine 

cierta demanda encub ier ta de es te t ipo de act iv idades, se carezca de los recursos in ternos 

idóneos para llevarlas a cabo. 

En segundo lugar y den t ro a s i m i s m o de la generac ión mayor , nos re fe r íamos a un grupo de 

mu je res que, si b ien a priori d is f ru tan de una s i tuac ión simi lar a la an te r i o rmen te expues ta , se 

s ien ten incapaces de desarrol lar act iv idades posi t ivas. 

Se trata n o r m a l m e n t e de amas de casa cuyo concep to de t i e m p o libre ha es tado s i empre 

l igado a la idea de "oc io fami l iar" . Suped i tadas y adaptadas t o t a l m e n t e al mar ido , padecen una 

condic ión psicológica que les imp ide abrirse a la idea de que exista un t i e m p o libre personal 

que cobre sen t ido para ellas. 

Su incapacidad para p lantearse la real ización de act iv idades, un ido a la ac t i tud s u m a m e n t e pa

siva que ref ieren de sus mar idos , les lleva a adoptar una postura de total res ignac ión; s ien ten 

que t ienen " la batalla perd ida" . 

" C o m o a mi mar ido le gus ta la huer ta y a mí no, m e t e n g o que quedar en casa" . 

" L o s sábados porque está cansado y los d o m i n g o s porque hay fú tbo l ; la cosa es que 

casi s i empre nos t e n e m o s que quedar en casa" . 

" Los f ines de s e m a n a m e gus ta salir a pasear pero t e n g o un mar ido que no hay manera 

que ande, así que te lev is ión y t ranqu i l idad" . 

La s i tuación cobra un "espec ia l d r a m a t i s m o " si va lo ramos que en real idad sus d e m a n d a s de 

t i e m p o libre se c i rcunscr iben a la realización de act iv idades tan senci l las c o m o pasear, salir de 

compras o ir al c ine. 

La labor a desarrol lar con es te co lec t ivo no se relaciona por tan to con el t ipo de o fer ta a realizar, 

s ino que consist i r ía m á s bien en la búsqueda de las vías idóneas que permi tan una t ransmis ión 

adecuada de los recursos in ternos de que carecen. 

Respec to a la generac ión in te rmed ia h e m o s de señalar que se presenta c o m o un g rupo es

pec ia lmen te conf l ic t ivo, ya que su m o m e n t o evo lu t ivo personal se encuen t ra l leno de barreras. 

A la crianza de los/as hi jos/as hay que añadir que si t rabajan fuera de casa t ienen que realizar 

la dob le jornada, por lo que al ma rgen de su ac t i tud personal , su mayor p rob lema va a ser la 

ausencia de t i e m p o para realizar act iv idades de ocio. 

La m u j e r d e la g e n e r a c i ó n i n t e r m e d i a p r e s e n t a u n d é f i c i t i m p o r t a n t e d e t i e m p o l i b r e . 

A u n q u e la postura que adop te el mar ido de colaboración o no en las tareas domés t i cas y edu 

cat ivas cobra una s igni f icat iva impor tanc ia , la ac t i tud de las mu je res f ren te a sus c o m p r o m i s o s 

fami l iares marca de f o r m a def in i t iva su d isponib i l idad de t i e m p o l ibre. 
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No v a m o s a analizar de nuevo el papel de las mu je res c o m o madres , aunque sí conv iene re

cordar c ó m o las cont rad icc iones internas que se le p resen tan , der ivan en una ser ie de con

f l ic tos di f íc i les de resolver. 

S u s c i r c u n s t a n c i a s p e r s o n a l e s l l e v a n a u n a r e n u n c i a " c o n s c i e n t e " d e s u t i e m p o l i b r e . 

A el lo hay que añadir que la pres ión social ex i s ten te en to rno al concep to de " b u e n a mad re " , 

genera pos turas espec ia lmen te crí t icas f ren te a cualquier act iv idad de oc io que l leve a cabo 

es te co lec t ivo . 

En lo que se ref iere a la generac ión joven h e m o s de señalar que es la etapa donde el t i e m p o 

libre adquiere mayor ent idad, no obs tan te hay que tener en cuen ta el fac tor mate rn idad c o m o 

de te rm inan te en a lgunos casos. 

La apreciac ión del t i e m p o libre c o m o un de recho lógico y natural , un ido a la evo luc ión social 

que h e m o s ven ido reve lando a lo largo de es te i n fo rme , f o m e n t a n una clara ausencia de con 

f l ic tos: 

• La ex is tenc ia mayor i tar ia de la cuadri l la m ix ta favorece la real ización de act iv idades con jun

tas. 

• La carencia de " c o m p l e j o s " de es te co lec t ivo de mu je res faci l i ta la adopc ión de pos turas 

n e t a m e n t e act ivas. 

• Su carencia de responsabi l idades le pe rm i t en desarro l larse p l enamen te en lo que ellas con

sideran el parad igma del t i e m p o libre: la d ivers ión sin o t ro ob je t ivo que el puro d is f ru te . 

La a c t i t u d d e la g e n e r a c i ó n j o v e n f r e n t e al t i e m p o l i b r e se c a r a c t e r i z a p o r s u s s e n t i m i e n 

t o s d e a b s o l u t a l i b e r t a d . 

Cabe destacar s i m p l e m e n t e la singular ac t i tud crí t ica que man i f ies tan ante la postura pasiva y 

resignada que perc iben en las mu je res de ot ras generac iones . 

Pos ib lemen te su concepc ión de la pareja c o m o un espac io l ibre donde no cabe la idea d e 

opres ión , unida a su cond ic ión de " n o - m a d r e s " , p r o m u e v e la idea de que son las mu je res las 

que t ienen la responsabi l idad en es te c a m p o y que.por tan to , de ellas depende la consecuc ión 

o no de sus neces idades. 

SITUACIONES DE 
CONFLICTO 

Queda claro por tan to , que aunque exista una l ibertad teór ica, la tendenc ia de las mu je res a 

asumir responsabi l idades las l imita de f o r m a cons tan te y notor ia en la d isposic ión de su t i e m p o 

libre. 

Entre los fac to res cond ic ionan tes generadores de conf l i c tos cabe destacar los s igu ientes : 

• La mate rn idad . 

• El t ipo de t rabajo. 

• El habitat. 
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• La pres ión social . 

• La propia conc ienc ia . 

• La pres ión del mar ido . 

• La mate rn idad . A u n q u e pe rm i te d is f rutar de un t i e m p o libre famil iar, supone una l imi tación 
f undamen ta l f ren te al t i e m p o libre persona l . 

Los/as hi jos/as acaparan de tal manera el espac io del t i e m p o libre, que a las mu je res no les 
queda más remed io que con fo rmarse con realizar aquel las act iv idades que les pe rm i tan es
tar jun to a el los/as (charlar con las amigas , ir a la playa, etc.) . 

• El t ipo de trabajo en cuan to a mayor d ispos ic ión teór ica de t i e m p o libre por par te del " a m a 
de casa " por un lado, y la posibi l idad de más recursos en la " m u j e r que t raba ja" fuera por 
o t ro . Se di luye cuando ni el t i e m p o libre es tan sobrado en el ama de casa, ni los recursos 
pueden des l indarse de sus responsabi l idades domés t i cas a las mu je res con e m p l e o ex te rno . 

• El habitat. En las mu je res que v iven en ámb i t os rurales, se p roduce un agravamien to de 
toda la p rob lemát ica que h e m o s expues to : 

— Disponen de un n ú m e r o reduc ido de recursos ex te rnos . 

— Al t ratarse de ámb i t os m u y cer rados, sus act iv idades es tán su je tas a una fue r te pres ión 
social . 

— En func ión de es tos fac to res se p roduce c ier to agar ro tamien to que va a der ivar en una 
m e n o r d isponib i l idad de recursos in ternos. 

• La pres ión social que genera con t inuos mensa jes cont rad ic tor ios : 

— Si por un lado se pres iona para que se ocupe el t i e m p o libre, por o t ro se le induce a que 
sea una madre e jemplar , lo que le imp ide d isponer del t i e m p o personal . 

— Si por un lado se impone realizar act iv idades enr iquecedoras , por o t ro le n iegan las opor
tun idades o no se faci l i ta su acceso a la cu l tura. 

• La propia conc ienc ia que en func ión del e levado n ú m e r o de responsabi l idades que t ienen 
las mu je res , les l imita en la d ispos ic ión de un t i e m p o para sí m i s m a s . Los roles compor -
tamen ta les in t royec tados son f u e n t e cons tan te de culpa en la med ida en que no se c u m p l e 
lo esperado en las mu je res : la casa y la sat is facc ión de las neces idades fami l ia res. 

• La pres ión del mar ido que in tenta bo ico tear cualquier iniciativa que tengan las mu je res de 
ocupac ión del t i e m p o libre: 

— Para que no " d e s c u i d e " sus ob l igac iones conyuga les . 

— Para que no " a p r e n d a " que los h o m b r e s t amb ién pueden asumi r responsabi l idades fa
mi l iares. 

Parece por tan to que nos e n f r e n t a m o s a una doble tarea, la de liberar a las mu je res de sí 
m i s m a s y la de l iberarles de las p res iones que rec iben desde fuera . 

La consecuc ión de las habi l idades que las mu je res requ ieren para escapar de esta s i tuac ión 
quizá no radique en las "c lases de Ing lés" , s ino que se relaciona con ot ro t ipo de tarea edu 
cat iva. Dotar les de recursos que : 

• Les permi tan r ompe r con la es t ruc tu ra circular de su t i e m p o y les abran o t ros caminos . 
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• Les enseñen a valorar sus propias expecta t ivas , d i ferenc iándolas c la ramen te de las que se 

les t ra tan de imponer d e s d e fuera . 

• Les ayuden a no most ra r una ac t i tud derro t is ta ante el mar ido y a t ransmi t i r le de f o r m a 

operat iva su neces idad y su de recho a d is f rutar de su propio t i e m p o libre. 

. Les posib i l i ten abandonar sus act iv idades abnegadas y les m u e s t r e n el cam ino para delegar 

responsabi l idades sin expe r imen ta r sen t im ien tos de culpa. 

En def in i t iva, que se alejen de su papel de v íc t ima y se cons t i tuyan c o m o seres sociales p lenos 
de de rechos . 

LOS HOMBRES FRENTE 
AL TIEMPO LIBRE 
DE LAS MUJERES 

La conqu is ta de las mu je res de su espac io de t i e m p o libre, se es t ruc tu ra c o m o un proceso 

que cons ta de t res n iveles d i fe renc iados: 

• La aper tura social . 

• El d is f ru te compar t i do . 

• Las l iber tades indiv iduales. 

• La aper tura social que ha ten ido lugar desde la superac ión de los es te reo t ipos , ha s ido asu

mida por los h o m b r e s más desde p lan teamien tos racionales que desde la comprens ión de 

los de rechos leg í t imos de las mu je res . Su crí t ica sut i l se es tab lece desde el t ono despec t i vo 

con que se valoran las conqu is tas f emen inas : 

"Ya a l ternan por la noche" . 

"Se embor rachan c o m o un h o m b r e " . 

"T ienen su f ic ien te l iber tad" . 

• El d is f ru te compar t i do se genera desde la pres ión que han ten ido que e jercer las mu je res 

sobre su pareja. A u n q u e in tentan mos t ra rse comp lac ien tes , los h o m b r e s no son capaces 

de darse cuen ta que las d e m a n d a s f e m e n i n a s van más allá del hecho puntua l de salir j un tos 

o ir de compras . Lo decodi f ica en parámet ros de es fuerzo y de ser cons iderado, pero no 

porque c o m p r e n d a la s i tuación de las mu je res : 

"Sacar le a cenar para valorar le" . 

"Para que no es té t odo el día en casa" . 

" M i e n t r a s no descu ide sus func iones " . 

• Por ú l t imo la consecuc ión de las " l iber tades ind iv idua les" sólo puede es tab lecerse desde la 

consc ienc ia f e m e n i n a ; es decir, se precisa que las mu je res asuman y t ransmi tan la nece

sidad de un t i e m p o libre individual e i ndepend ien te del mar ido . 
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A u n cuando el h o m b r e l legue a t o m a r conc ienc ia de es te derecho , se resist i rá a conceder le 
una l ibertad p lena; s i empre intentará suped i ta r el t i e m p o de ella al de él : 

"En igualdad de cond ic iones : si yo voy a cenar tú p u e d e s " . 

" S i e m p r e y cuando no sea m u y a m e n u d o " . 

" Q u e m e consu l te " . 

Si b ien la generac ión mayor va a s i tuarse de f o r m a mayor i tar ia en t re el p r imer y segundo nivel , 
y la in te rmed ia en t re és te y el te rcero , parece que los más jóvenes han t rascend ido es te pro
ceso. De f o r m a que, no sólo reconocen el t i e m p o libre individual de las mu je res , s ino que lo 
a s u m e n c o m o algo independ ien te al suyo propio. 
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5 
RESUMEN 



La pre tens ión de esta invest igac ión ha s ido la de observar y analizar las v ivencias de las m u 

jeres respec to al p roceso f e m e n i n o ten iendo en cuen ta t amb ién las op in iones de los h o m b r e s . 

Un c o m e t i d o de es tas caracter íst icas t iene m u c h a s l imi tac iones que es necesar io apuntar para 

subrayar la f i losof ía con la que se ha abordado es te análisis: 

• Cada mu je r es un m u n d o . Establecer concep tos genér icos t iene el r iesgo de d is tors ionar 

una realidad tan plural y enr iquecedora . La f inal idad del es tud io no es por tan to encasi l lar 

esas v ivencias en e s q u e m a s expl icat ivos, s ino más bien el de tec ta r l íneas de desarro l lo co

lect ivo que permi tan tene r re fe ren tes al p roceso individual de cada mujer . 

• Impos ib le abarcarlo t odo . Un es tud io base no puede llegar a cada uno de los conf l i c tos ; a 

las def ic ienc ias in t r ínsecas de cualquier invest igac ión hay que añadir las cond ic iones propias 

del m o m e n t o evo lu t ivo de las mu je res . Este es tud io se enmarca por tan to , en ser un es

labón más de la cadena de análisis e invest igac iones realizadas. En es te sen t ido , se ha pre

tend ido abrir f lecos que se puedan profundizar y cote jar con datos es tadís t icos . 

• Impos ib le profundizar en cada co lec t ivo . El recurso de la s e g m e n t a c i ó n en d iversas t ipolo

gías conl leva sus r iesgos. Consc ien tes de el lo, se ha quer ido realizar un t r a tam ien to genér ico 

e m p l e a n d o ún i camen te el cr i ter io generac ional c o m o f o rma de si tuar las c i rcunstanc ias di

ferenc ia les en las que se encuen t ran inmersas las mu je res . Así m i s m o , se han puntual izado 

a lgunos rasgos espec í f i cos de co lec t i vos con s igni f icado social en aquel los aspec tos donde 

parecía per t inen te . 

La conc lus ión f undamen ta l de es te es tud io , al igual que en o t ros , es que el p roceso f e m e n i n o 

t iene sen t ido y conno tac iones p r o f u n d a m e n t e v ivencia les, porque se encuen t ra en una s i tua

c ión de des igua ldad respec to al h o m b r e . A pesar de que la soc iedad avanza a pasos agigan

tados en otras áreas, ex is te una res is tenc ia cons ta tab le a la cons iderac ión equi ta t iva ent re los 

sexos . 

Ese desequi l ibr io adopta ma t i ces más p rob lemát i cos cuando el consc ien te co lec t ivo ha acep

tado el de recho a la igualdad, pero man i f ies ta c o m p o r t a m i e n t o s c la ramente d iscr iminator ios . 

El conf l i c to no se da a nivel de ideas, s ino de ac t i tudes , donde la conc ienc iac ión requiere de 

g randes dosis de es fuerzo y madurez personal . Es tamos en una etapa en la que urgen plan

t e a m i e n t o s in t rospec t ivos , una labor de análisis in terno de posturas persona les . 

Las mu je res en general l levan t i e m p o real izando esa labor, lo que les ha permi t ido acelerar su 

p roceso . Los h o m b r e s por el contrar io , evo luc ionan de una f o r m a m u c h o más lenta, debat ién

dose ent re la perpetuac ión de su rol t radic ional ( "autor idad" , " sobe ran ía " , " fuerza" ) y la pres ión 

de las mu je res . 

De ahí que los su je tos act ivos del camb io sean las mu je res ; las que t ienen que desp rende rse 

de sus roles t radic ionales para acceder a nuevas s i tuac iones desde las que conc ienc iar a los 

h o m b r e s . Estos se parapetan en su s i tuación privi legiada pos ib l emen te porque ni s iquiera ana

lizan los benef ic ios reales que ganarían con el camb io . 

Frente a la s i tuación de des igua ldad, las mu je res adoptan dos pos turas coadyuvan tes de e m a n 

c ipac ión: 

• En t é rm inos compara t i vos : " Igua ldad" , "Equ iparac ión" , "Reduc i r las d i fe renc ias" . 

• En t é rm inos prop ios: " P r o t a g o n i s m o " , " I ndependenc ia " , " I m p u l s o f e m e n i n o " . 

A m b a s son necesar ias desde el hecho de que el varón cons idera el p roceso f e m e n i n o c o m o 

algo que le i ncumbe , pero que no es su ob je t ivo . 
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Las conqu is tas de las mu je res en el m u n d o laboral, educat ivo , f o rma t i vo y de plani f icación 

(ant iconcept ivos) , les han pe rm i t i do una independenc ia y au toconsc ienc ia a todos los n iveles: 

económ ico , personal , socio-cul tura l , ... S iendo todavía necesar ia una mayor part ic ipación e im

pl icación para que el p roceso se c o m p l e t e . 

Pero por los resu l tados de es te es tud io , se puede af i rmar que la lucha de las mu je res es tá 

grav i tando en la es fera d e las ac t i tudes , c o m o f o r m a de consol idar esas conqu is tas socia les. 

A la d e m a n d a de sus de rechos en los d i fe ren tes ámb i tos , se le añaden p lan teamien tos de 

igualdad c o m o personas, no sólo c o m o su je tos a d e s e m p e ñ a r f unc iones socio- laborales. 

Esa nueva man i fes tac ión del camb io , que no de los ob je t ivos porque s i empre han es tado pre

sen tes , se perc ibe en t o d o s los á m b i t o s c o n t e m p l a d o s en es ta invest igac ión: 

• "Tareas d o m é s t i c a s , L imp ieza" : La l iberación de las tareas domés t i cas debe ser a c o m p a 

ñada de un rep lan teamien to del concep to de hogar y de las ac t i tudes que las mu je res t i enen 

inter ior izadas. No sólo se c i rcunscr ibe en pedir ayuda a la fami l ia o cont ra tar una persona 

c o m o e m p l e a d a de hogar. 

• " M a t e r n i d a d " : La l iberación plena de las mu je res vendrá a raíz del su rg im ien to de nuevos 

m o d e l o s de madre que no le culpabi l icen, que le pe rm i tan desarro l larse t amb ién en ot ras 

facetas . No sólo se c i rcunscr ibe en decidir y planif icar el n ú m e r o de hi jos/as que desea. 

• "Re lac iones conyuga les " : La l iberación se s i túa en la capacidad de conjugar una relación 

igualitaria con una permis ib idad a la independenc ia personal . No sólo se c i rcunscr ibe en 

c o m p e n s a r los roles de poder. 

• "Labora l " : La l iberación se es tab lece desde la capacidad de desarrol lar la cond ic ión f e m e n i n a 

en los pues tos de t rabajo, de es tab lecer c o m p o r t a m i e n t o s que t rasc iendan los va lores mas 

cul inos o f e m e n i n o s . No sólo se c i rcunscr ibe en los de rechos y opor tun idades de los sexos . 

• " T i e m p o l ibre" : La l iberación conl leva la au toconsc ienc ia de ese espac io c o m o potenc iador 

de la ident idad f e m e n i n a , c o m o f o r m a de acceder a lo social (amas de casa) y c o m o f o r m a 

de l iberarse de la dob le jornada (trabajadoras ex ternas) . No sólo se c i rcunscr ibe en t ene r 

más t i e m p o l ibre. 

El debate p ro fundo no estará por tan to en la mejor ía de cada una de las s i tuac iones de las 

mu je res , en las que todavía fal ta m u c h a labor por hacer, s ino en la t rans fo rmac ión de la si

tuac ión — c o n m a y ú s c u l a s — socio-cul tura l . Es decir , el camb io en las es t ruc tu ras de los va lores 

y de las ac t i tudes . 

La entrada en el m u n d o de lo social y lo laboral debe ser acompañada de una m e t a m o r f o s i s 

en los e s q u e m a s cul tura les, donde la d i ferenc iac ión en t re los va lores in ternos, c o m o carac

ter ís t icos de las mu je res , y los va lores ex te rnos , c o m o propios del h o m b r e , carezcan de ese 

sen t ido d iscr iminator io y se cons t i tuyan c o m o re fe ren tes asexuados . Para ello, es impresc in 

dible que los va lores y las va lorac iones de género se desprendan de las raíces biológicas y 

c i rcunstanc ia les desde las que par t ieron. 

El p roceso de las mu je res está incorporando valores e t ique tados c o m o mascu l inos , comp le 

tando así su desarrol lo. Por el contrar io, el h o m b r e se res is te a incorporar los e t ique tados c o m o 

f e m e n i n o s porque ello le impl icaría: 

• Despo jarse de pr iv i legios (sacrif io). 

• C o m p o r t a m i e n t o s más igualator ios (esfuerzo). 
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• Mod i f i ca r sus ac t i tudes (madurez) . 

En el a c o m p a s a m i e n t o de los m o v i m i e n t o s es donde rea lmen te estaría el equi l ibr io, aunque 
t odo parece indicar que todavía son las mu je res las que pr inc ipa lmente impu lsan el p roceso 
hacia la igualdad ent re los sexos , s iendo necesar io que los h o m b r e s se imp l iquen t amb ién 
en él . 
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