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PRO LOGO 

La propuesta de realizar un manual de Geografia y Genero en castellano era tan 
atractiva como inquietante; Ia progresiva importancia que los enfoques de Genero tie
nen en las ciencias sociales obliga a poner a disposici6n de todos aquellos interesados, 
obras de base que faciliten Ia actualizaci6n de estas tendencias. 

Sin embargo, el hecho de que Ia mayor parte de Ia producci6n cientifica proceda 
del mundo anglosaj6n y utilice el ingles como idioma de transmisi6n restringe de for
ma muy acusada Ia difusi6n de estos planteamientos; por ello, el disponer de un tex
to en castellano y realizado por autoras castellanas supone un avance cualitativo 
muy importante. Pero tambien una gran responsabilidad para nosotras, ya que muchas 
miradas pueden estar pendientes de esta primera experiencia. 

El principal objetivo de esta obra ha sido en todo momento contribuir a Ia divul
gaci6n y aproximaci6n a un tema que, en buena medida, genera un cierto desasosie
go, cuando no rechazo; Ia divulgaci6n, a partir de planteamientos empiricos y te6ricos, 
es necesaria, ya que Ia mayor parte de Ia abundante bibliografia acerca de Geografia 
y Genero esta dispersa, en ingles, y con frecuencia es poco asequible. Por su parte, Ia 
aproximaci6n o acercamiento a los enfoques de genero se plantea como una necesa
ria reconceptualizaci6n de Ia Geografia, mediante Ia cual se va asumiendo que Ia 
Humanidad no es un todo homogeneo, uniforme y asexuado, sino que las diferencias 
sociales entre hombres y mujeres deben de ser tenidas en consideraci6n en todo 
momento; por ello Ia obra no va destinada tanto a aquellas personas que ya estan con
vencidas como a las que todavia se muestran mas reticentes acerca de Ia necesidad de 
incorporar Ia variable genero en el pensamiento cientifico geogratico. 

En el camino han quedado muchas horas amargas, basta lograr acercarnos a los re
sultados deseados; pero en esta travesia nunca estuvimos solas, sino que por el con
trario, uno de los aspectos mas enriquecedores de Ia experiencia ha sido su caracter co
lectivo: en primer Iugar, por Ia forma de planteamos y compartir el trabajo entre 
nosotras; ademas, por todos los que, directa o indirectamente, han contribuido a 
que pudieramos llegar a un buen puerto. Nuestra dedicatoria, respeto y agradecimiento 
van dirigidos en primer Iugar a todas aquellas personas -mujeres en su mayoria- que 
han venido trabajando durante aiios como pioneras, que tuvieron que luchar en soli-
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tario para conseguir que Ia comunidad cientifica fuera aceptando Ia necesidad de con
tar con los enfoque de genero: aportaciones como las de Janice Monk, Janet Momsen 
o Lourdes Beneria estan en Ia base de nuestra toma de conciencia acerca de Ia nece
sidad de incorporar el Genero a Ia Geograffa; su enriquecedora personalidad y sus con
tinuas publicaciones siguen siendo un acicate y un estimulo intelectual constante pa
ra seguir por este camino. En Espaiia queremos destacar nuestro agradecimiento a los 
componentes del grupo de Estudios de Genero del Departamento de Geografia de Ia 
Universidad Aut6noma de Barcelona, y muy en especial a M.• Dolors Garcia Ramon: 
su esplendida labor de conexi6n entre el mundo anglosaj6n y el mediterraneo, su en
tusiasmo constante y, por encima de todo, su inapreciable amistad estan en Ia bases de 
muchas paginas e ideas de este libro. 

Ademas de estos estimulos intelectuales, ha sido Ia realidad cotidiana de las mu
jeres de todo el mundo Ia que en todo momento nos ha motivado para realizar un es
fuerzo de sintesis, relaci6n e interpretaci6n, para poner de manifiesto Ia dureza en que 
se desarrolla Ia vida de gran parte de esas mujeres; nuestro homenaje y agradecimiento 
a todas elias, an6nimas Ia mayor parte de las veces, que nos han obligado a reflexionar 
y a convertir en categorias mentales su experiencia cotidiana, como intento de con
tribuir a mejorar su situaci6n. 

Para concluir, en un plano mas personal y simb6lico, queremos dedicar nuestro es
fuerzo a Ia pequefia Ana, a quien su madre, Juana, tuvo el valor de traer al mundo al 
mismo tiempo que redactaba las ultimas paginas de este libro. 



CAPfTULOl 

l,POR QUE UNA GEOGRAFIA DEL GENERO? 

«EI miedo al feminismo es similar al miedo a los extraterrestres, teniendo ambos sus 
raices en el temor a Jo desconocido, en Ia ansiedad acerca del cambio. Porque, en efecto, 
el feminismo habla de cambio, que duda cabe». 

(Susan Hanson, 1992) 

Las sociedades humanas se acercan al final del milenio en un mundo sujeto a cam
bios muy nipidos, con procesos globales que afectan a casi todas las regiones y grupos 
humanos: profundas modificaciones en las fronteras polfticas, resurgimiento de los na
cionalismos, grandes desplazamientos forzosos de poblaci6n, graves alteraciones me
dioambientales, crisis econ6mica, profundizaci6n de los contrastes entre mundo de
sarrollado y subdesarrollado estan marcando el final del siglo xx. 

En este contexto, los cambios sociales ocupan un Iugar central y todo ello queda 
reflejado en Ia propia evoluci6n de las ciencias sociales, lo que tambien incluye a Ia 
Geografia. 

Uno de los elementos mas universales del cambio social es el progresivo recono
cimiento del papel que las mujeres desempeiian en estos procesos, partiendo de Ia de
sigualdad existente en todas las sociedades entre hombres y mujeres; no en vano se afi.r
ma que Ia mayor parte de los principios ideol6gicos que recorrieron el mundo 
occidental en los aiios sesenta han desaparecido, con dos notables excepciones: eco
logismo y feminismo. 

En el ambito de las ciencias sociales este cambio queda reflejado en Ia creciente 
producci6n cientifica y literaria relacionada con temas de genero, o de forma mas res
tringida, con las mujeres; en efecto, Ia mayor parte de las ciencias sociales han ido de
sarrollando desde los aiios setenta lineas te6ricas y empiricas de investigaci6n en 
donde el concepto de genero se incorpora como un pilar basico explicativo de Ia or
ganizaci6n social. 

La evoluci6n de Ia Geografia ha sido bastante peculiar en este sentido puesto que, 
centrada en los analisis espaciales, ha ignorado sistematicamente Ia variable genero co-
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mo elemento de diferenciacion social . La Geograffa ha considerado a Ia sociedad co
mo un conjunto neutro, asexuado y homogeneo, sin plantear las profundas diferencias 
que se dan entre hombres y mujeres en Ia utilizacion del espacio. Se puede afirmar que 
las mujeres fueron invisibles para Ia Geograffa: un breve repaso mental de cualquie
ra de los manuales basicos de Geograffa corrobora esta afirmacion. 

Sin embargo, aunque Ia Geograffa incorpora con retraso los planteamientos de ge
nero, su expansion y aceptacion han sido muy rapidas en relaci6n con otras ciencias so
ciales: Ia produccion cientffica esta creciendo a ritmo exponencial ( estudios empfricos, 
congresos, revistas, monograffas, etc.) ,  especialmente en el ambito anglosajon. Ademas 
y, sobre todo, se produce una amplia difusion y aceptacion por el conjunto del colec
tivo de profesionales de Ia Geograffa. 

Desde el punto de vista de divulgacion, una de las grandes limitaciones radica en 
que Ia inmensa mayorfa de este material se publica en ingles, con lo que las posibilida
des de conocimiento y divulgaci6n para los lectores de lengua castellana quedan 
bastante limitadas. 

Por todo ello Ia publicaci6n de un texto de Geograffa y Genero en una coleccion 
de amplia difusion viene a compensar tanto Ia escasez de publicaciones en castellano 
como Ia insuficiencia de manuales de base. Esto ultimo es valido no solo para el 
castellano sino para cualquier otro idioma, incluido el ingles: apenas si se puede citar 
como excepcion Ia importante publicacion Geografta y Genero: una introduccion a Ia 
Geografta Feminista (Women and Geography Study Group of the IBG, 1984) , inedi
ta en castellano; frente a Ia escasez de manuales de base destaca una elevada y creciente 
produccion de monograffas y artfculos en revistas especializadas, de los que una 
gran parte tienen caracter teorico-metodologico. 

1.1. Defmiendo los conceptos basicos 

En este punto es necesario hacer algunas aclaraciones conceptuales que nos acer
quen a los contenidos de Ia Geograffa del Genero, cuyo principal objetivo es analizar 
las relaciones existentes entre espacio y genero. 

La aportacion de las distintas ciencias sociales a Ia construccion de conceptos en 
tomo al genero ha dado muy poca importancia a las variaciones espaciales; Ia mayor 
parte del marco teorico feminista es poco esclarecedor en este sentido. 

Por su lado, como indica Susan Hanson {1992) , Ia Geograffa ha ignorado las va
riables y conceptos basicos relacionados con el genero: Ia Geograffa feminista o del ge
nero es el lugar de encuentro entre el genero y sus variaciones espaciales. En conse
cuencia conviene recordar de forma simple los principales conceptos que se van a 
utilizar y desarrollar en apartados posteriores. 

Genero: este concepto hace referenda a todas las diferencias entre hombres y 
mujeres que han sido construidas socialmente; por ello Ia diferencia con respecto al se
xo es nftida, en cuanto que este es biologico. 

La practica totalidad de diferencias entre hombres y mujeres por lo que se refie
re a funciones, division del trabajo y relaciones de poder derivan de las diferencias de 
genero (construccion social) y no del sexo (constitucion biologica); el genero como 
construccion social tiene importantes variaciones territoriales, lo que no ocurre con el 

I 

sexo. 
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Roles o funciones de genero: describen quien hace que, d6nde y cuando, permi
tiendo contestar a Ia pregunta: t.c6mo se reparten el trabajo, Ia autoridad y el ocio en
tre hombres y mujeres? (Townsend, 1991 , p. 27); Ia atribuci6n de los distintos roles a 
hombres y mujeres tiene tambien amplias variaciones territoriales. 

Division del trabajo segrm genero: constituye Ia parte mas importante de Ia divisi6n 
de funciones seg11n el genero; en esencia se trata de Ia atribuci6n de determinados tra
bajos a los hombres y de otros a las mujeres. Este tema se desarrolla con amplitud mas 
adelante, pero conviene tener presente dos ideas al respecto: a) Ia divisi6n del traba
jo seg11n genero es universal, pues existe en todas las culturas y regiones; b) sin embargo 
Ia forma concreta en que se realiza esa divisi6n ofrece grandes variaciones territoriales 
y sociales. 

La aportaci6n feminista distingue entre trabajo productivo ( el que se vende o pue
de venderse al mercado) y el reproductivo ( destinado al mantenirniento biol6gico y so
cial de Ia familia) : cuidar de los propios hijos se considera trabajo reproductivo, pero 
cuidar niiios ajenos a cambio de una retribuci6n se considera trabajo productivo 
(para una discusi6n amplia de estos conceptos, ver Capitulo 4). 

Es una pnktica casi universal que el trabajo reproductivo sea asignado a las mu
jeres, con independencia de su edad (las niiias del Tercer Mundo cuidan de sus her
manos y hermanas mas pequeiios) , y por tanto Ia relaci6n entre trabajo reproductivo 
y reproducci6n biol6gica es s6lo indirecta y, con frecuencia, inexistente. 

En cambio, el trabajo productivo se reparte entre hombres y mujeres con una gran 
variedad de situaciones en las distintas sociedades y regiones. 

Por tanto, todo lo que se refiere a Ia divisi6n del trabajo segllll genero puede y de
be ser analizado desde una perspectiva territorial .  

Relaciones de genero: las relaciones de genero en sentido estricto hacen referenda 
a las relaciones de poder existentes entre hombres y omjeres; en Ia mayor parte de am
bitos espaciales, culturales y temporales existe una relaci6n de subordinaci6n de las mu
jeres con respecto a los hombres. Sin embargo las condiciones precisas, las contra
partidas y Ia intensidad de esta subordinaci6n experimentan grandes diferencias regio
nales. 

El concepto de patriarcado es una de las aportaciones mas importantes del femi
nismo a las ciencias sociales y se define como un sistema econ6mico social en el que los 
hombres se apropian del trabajo de las mujeres en beneficio propio; las relaciones de 
patriarcado entre hombres y mujeres implican que estas son explotadas econ6mica
mente por los hombres, quienes se apropian de su trabajo (productivo y reproductivo) 
y de su ideologfa (para una discusi6n mas amplia acerca del concepto, ver Capitulo 2). 

1.2. ;.Geografia del Genero o Geografia Feminista? 

Se puede hablar de una Geografta del Genero en Ia medida en que todos los 
conceptos implicados en las anteriores definiciones se distribuyen de forma diferencial 
en el espacio; algunos ejemplos pueden ayudar a clarificar las diferencias territoriales 
en Ia construcci6n del genero: 

- Hay trabajos que en un determinado contexto econ6mico y cultural los realizan 
las mujeres, mientras que en otro son desempeiiados por hombres; un caso bien 
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conocido es el trabajo de oficina, que en occidente es femenino por antono
masia, mientras que en Ia India es considerado "propio" de hombres; por el con
trario, las mujeres indias trabajan habitualmente en Ia construcci6n de obras pu
blicas y edificios. 

- Las diferencias de utilizaci6n del espacio y de movilidad entre mujeres de 
distintas culturas son abismales: frente a Ia total reclusion de muchas mujeres 
musulmanas en Ia propia vivienda, las mujeres de nivel econ6mico elevado de 
paises occidentales tienen una movilidad muy similar a Ia de los hombres de su 
mismo nivel economico. 

- El n11mero de hijos condiciona de forma dnistica el modo de vida de las mujeres, 
de modo que distinto numero de hijos supone unas condiciones de vida radi
calmente distintas; de nuevo, existen profundas diferencias regionales en cuan
to a fecundidad: en 1990, en Espaiia Ia tasa apenas alcanza el 1,7, mientras que 
en muchos paises africanos supera los 6 e incluso 7 hijos por mujer. 

Estos ejemplos no son sino pinceladas de las profundas diferencias que existen tan
to en cuanto a las condiciones de vida de las mujeres como a las relaciones de genero: 
todas elias tienen una clara componente espacial o territorial. 

1.Geografia Feminista o Geografia del Genero? Se entiende por Geograffa Feminista 
aquella que incorpora las aportaciones te6ricas del feminismo a Ia explicaci6n e in
terpretacion de los hechos geograficos. Susan Hanson (1992) afirma que Geograffa y fe
minismo se han dado Ia espalda mutuamente en su desarrollo; mientras Ia Geografia ha 
ignorado el genero como variable social ,  el feminismo ha olvidado Ia componente te
rritorial y espacial del genero. 

Las diferencias con respecto a Ia Geograffa del Genero son muy sutiles, en cuan
to que esta incorpora de forma sistematica Ia cuestion de las relaciones de genero, aun
que no haga referenda a Ia teoria feminista de forma expresa. 

Sin embargo, no se puede olvidar que todo el tema de las relaciones de genero ha si
do incorporado, explicado e interpretado desde Ia teoria feminista; Ia Geograffa del 
Genero incorpora los principios basicos del feminismo (en cuanto teoria social), del mis
mo modo que algunos ge6grafos radicales incorporaban las ideas basicas del marxismo, 
aun cuando con frecuencia no se considerasen marxistas de forma explicita. Por todo ello 
muchos autores y autoras identifican los dos conceptos de Geografia Feminista y 
Geograffa del Genero. 

Para concluir esta breve presentaci6n de conceptos fundamentales queremos 
destacar las diferencias con respecto a lo que se podrfa denominar "Geografia de las 
mujeres": en sentido estricto se trataria de una Geograffa que analizase solamente a 
una mitad de Ia humanidad, lo cual no parece cientifico. Sin embargo hay que desta
car que Ia Geografia Humana tradicional de hecho ha presentado una sociedad fun
damentalmente masculina, donde las mujeres aparecen exclusivamente al describir Ia 
fecundidad y las "bajas tasas de poblaci6n activa", pasando por alto que elias contri
buyen de forma imprescindible a Ia producci6n econ6mica (se estima que las mujeres 
producen aproximadamente Ia mitad de los alimentos consumidos en el mundo, a pe
sar de que los manuales las clasifican como "no activas"). Para compensar esta falta de 
informacion acerca de Ia mitad del genero humano, era necesario multiplicar los ana
lisis acerca de Ia situaci6n de las mujeres en el mundo; esta fase de descripci6n (que en 
cierto modo se puede considerar como "geografia de las mujeres") debe tener por ob-
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jetivo contribuir a un conocimiento equilibrado de hombres y mujeres y poder afron
tar una Geograffa del Genero en sentido estricto. 

• Algunas definiciones 

"La Geograffa feminista considera de forma explfcita Ia estructura de genera de Ia so
ciedad y, a Ia vez, contrae un compromise con el objetivo de atenuar a corto plaza las desi
gualdades basadas en el genera y erradicarlas a traves del cambia social a largo plaza" 
(Women and Geography Study Group of the IBG, 1984, p. 21) .  

"[La Geograffa del Genera] trata sabre las variaciones espaciales en el genera y las re
laciones causales que estan detras de elias . . .  Se pueden hacer dos tipos de comparaciones 
intemacionales: comparacion entre mujeres de diferentes pafses (una Geograffa de las mu
jeres) y comparacion entre los caracteres diferenciales de hombres y mujeres en diferen
tes pafses (una parte de Ia Geograffa del Genera)" (Momsen y Townsend, eds. 1987, pp. 
28-29) .  

"Se ha definido a Ia Geograffa del Genera como aquella que examina las formas en 
que los procesos socioeconomicos, polfticos y ambientales crean, reproducen y transfer
man no solo los lugares donde vivimos sino tambien las relaciones sociales entre los 
hombres y mujeres que allf viven y, tambien, a su vez estudia c6mo las relaciones de genera 
tienen un impacto en dichos procesos y en sus manifestaciones en el espacio y en el entomo 
(Little et al., 1988, p. 2). 

"La Geograffa feminista se interesa por Ia comprension de las interrelaciones que 
existen entre las relaciones de genera -que son una construccion social- y los diferentes 
entornos que, en Ia mayorfa de los casas, son tambien construcciones sociales" (Garcia 
Ramon, 1989a, p. 29) .  

"La Geograffa feminista trata Ia  forma en que los procesos sociales y ambientales por 
media de los que los dos generos -hombres y mujeres- que integran Ia categorfa "hu
mano" son constituidos, reproducidos y cambiados. La Geograffa del Genera trata sabre 
Ia forma en que el genera es constituido y Ia forma en que este se relaciona con Ia 
constitucion del entorno" (Mackenzie, 1989a, p. 43) .  

"Se debe distinguir entre Geograffa feminista y Geograffa del Genera. La segunda 
trata al genera como una dimension de Ia vida social que debe ser incorporada dentro de 
las estructuras existentes; Ia primera busca una transformacion no solo de Ia Geograffa si
no tambien de Ia forma en que vivimos y trabajamos" (Bondi, 1990, p. 438) .  

1.3. Objetivos de Ia Geografia del Genero 

Dada la escasez de publicaciones en castellano, esta obra intenta acercar y divul
gar Ia Geograffa del Genero entre los lectores que utilizan el castellano como idioma 
propio. 

Nuestro objetivo no es hacer una Geograffa de las mujeres (igual que no tendria 
sentido hacer una Geograffa de Jos hombres o de Ia poblaci6n de color), sino incitar a 
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una reinterpretacion de Ia Geografta des de una perspectiva de Genero; en este sentido 
podemos afirmar que el enfoque de genero intenta llevar a cabo una "deconstrucci6n" 
de la Geografia, en Ia aceptaci6n postmodemista del concepto. 

La idea directriz radica en que el espacio no es neutro desde el punto de vista de ge
nero, lo cual implica la necesidad de incorporar las diferencias sociales entre hombres 
y mujeres y las diferencias territoriales en las relaciones de genero; "las implicaciones 
de genero en el estudio de la geografia son por lo menos tan importantes como las im
plicaciones de cualquier otro factor social o econ6mico que transforme la sociedad y 
el espacio" (Women and Geography Study Group, 1984, p. 21) .  

En lineas generales existen al menos tres grandes areas en Ia Geografia donde es 
fundamental el enfoque de genero: 

1 )  Las relaciones existentes entre el genero y conceptos clave en Ia Geografia co
mo son el espacio, el lugar y Ia naturaleza: 
- El espacio en cuanto construcci6n social y el genero. 
- El concepto de Iugar y Ia importancia que en su definici6n introducen las di-

ferencias de genero. 
- La relaci6n entre genero y naturaleza ( o medio ambiente, en un sentido am

plio). 
2) Las diferencias territoriales en los roles y relaciones de genero. 
3) El uso y experiencia diferenciales del espacio entre hombres y mujeres, a dis

tintas escalas: desde Ia escala local (utilizaci6n del espacio cotidiano, por ejem
plo) a Ia global (movimientos migratorios transnacionales) . 

Este planteamiento significa que Ia practica totalidad de temas tratados por Ia 
Geografia pueden y deben ser reformulados desde una perspectiva de genero; repa
semos a modo de ejemplo algunos procesos que tienen gran importancia en todo el 
mundo y veremos c6mo su explicaci6n no es completa sin incorporar Ia variable ge
nero: 

- Globalizacion de Ia econom£a. La actual divisi6n intemacional del trabajo se ri
ge por Ia busqueda de mano de obra barata y flexible. Ahora bien, es un hecho 
universal que los salarios percibidos por las mujeres son inferiores a los de los 
hombres en todos los ambitos regionales; Ia consecuencia es que muchas activi
dades econ6micas que son intensivas en mano de obra se desplazan alii donde hay 
mujeres que necesitan obtener un salario: esto esta ocurriendo en Ia industria de 
forma contundente. La interpretaci6n feminista interviene para explicar por 
que las mujeres perciben salarios mas bajos y constituyen una mano de obra muy 
flexible, y por tanto permite explicar en ultima instancia los importantes proce
sos de desindustrializaci6n en unas regiones e industrializaci6n en otras. 

- Crisis economica y deterioro del Estado del Bienestar. El deterioro o inexistencia 
de coberturas sociales tales como sanidad, escuelas, guarderias o transportes pu
blicos afecta mas directamente a las mujeres que a los hombres, puesto que son 
elias las que habitualmente utilizan los transportes publicos, cuidan Ia salud de to
da Ia familia, llevan a los nifios a Ia escuela, etc. Las politicas liberates de ajuste eco
n6mico que se estan llevando a cabo en tiempos de crisis (tanto en paises de
sarrollados como subdesarrollados) refuerzan las desigualdades de genero, puesto 
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que el deterioro de los servicios sociales peljudica mas a las mujeres que a los hom
bres, aumentando Ia carga de trabajo que elias realizan de forma habitual. 

- Deforestacion y desertizacion en zonas semiaridas de Ia 1ierra. La obtenci6n de 
lena para combustible y de agua para consumo domestico son trabajos de
sempenados por las mujeres en casi todas las culturas (se estima que en tomo 
a 1 .000 millones de personas del Tercer Mundo dependen de Ia lena como uni
co combustible) ;  por tanto Ia deforestaci6n y desertizaci6n en gran parte de 
Africa e India significan que mujeres y ninas (ninos en menor medida} han de 
recorrer distancias cada vez mas largas para obtener estos recursos basicos. 

Un analisis medioambiental correcto deberfa de tomar en consideraci6n este he
cho, ya que Ia insuficiencia de agua y lena no es neutra desde el punto de vista de ge
nero (afecta mas a mujeres y ninas). Por otra parte Ia correcta planificaci6n del de
sarrollo debe de considerar que una pequena inversi6n para Ia dotaci6n de agua 
corriente a las aldeas puede suponer un ahorro de cuatro a cinco horas diarias de tra
bajo de una mujer; mientras que el suministro de combustibles altemativos de bajo 
costo supondrfa, ademas, frenar Ia deforestaci6n en zonas muy fragiles. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto Ia idea fundamental de este texto: Ia conveniencia 
de llevar a cabo una reinterpretacion de Ia Geografia desde una perspectiva de Genero. 

La Geograffa feminista o de genero tiene por objetivo fundamental completar Ia 
parcialidad de los enfoques tradicionales, y esta ha sido tambien nuestra principal lf
nea argumental: analizar las variaciones territoriales en las relaciones de genero, de
finir los patrones regionales, desvelar en definitiva las interacciones entre genero y te
rritorio, destacando al mismo tiempo Ia importancia basica del nivel socioecon6mico. 
En conclusi6n, el planteamiento que se mantiene a lo largo de toda Ia obra es Ia in
teracci6n constante entre tres elementos: genero, diferencias territoriales y nivel so
cioecon6mico 

1.4. Estructura de Ia obra 

Los temas incorporados tienen una doble orientaci6n: aspectos descriptivos y as
pectos te6rico-explicativos. 

a) Aspectos descriptivos: Ia "invisibilidad" con que las mujeres como objeto de es
tudio se han deslizado entre las paginas de Ia Geograffa tradicional obliga a una 
obra basica de divulgaci6n a comenzar por incorporar los elementos descriptivos 
indispensables que nos permitan conocer Ia situaci6n de las mujeres en el 
mundo desde una perspectiva geografica. 

b) Aspectos explicativos: incorporaci6n, explicaci6n y crftica de principios te6ricos ba
sicos (patriarcado, divisi6n sexual del trabajo, . . .  ) asi como en general de distintas 
interpretaciones dirigidas a buscar las causas de las diferencias sociales entre 
hombres y mujeres. 

Ambos aspectos se desarrollan por separado en algunos casos, aunque en general 
ha prevalecido Ia idea de incorporar explicaci6n y descripci6n en cada capitulo. 
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El Capitulo 2 (Teorfa y Practica de Ia Geograffa del Genero) plan tea un aruilisis teo
rico, conceptual y metodologico. Se inicia con una revision muy sucinta de los ante
cedentes y evolucion de Ia Geograffa feminista, para desarrollar a continuacion las li
neas teoricas fundamentales de Ia misma. En un segundo epigrafe se plantea Ia 
cuesti6n de Ia puesta en practica de Ia Geografia del Genero a traves de Ia investiga
ci6n y Ia enseiianza: se revisan desde una perspectiva de genero las tecnicas, fuentes y 
metodos de investigacion y se realizan algunos apuntes sobre Ia posicion de las mujeres 
como agentes de Ia enseiianza y tambien sobre los contenidos y actitudes en Ia docencia 
de Ia Geografia. 

El Capitulo 3 (Genero y territorio: un analisis global) tiene por objetivo hacer una 
sistematizacion de las variaciones territoriales en Ia construcci6n del genero, mante
niendo un enfoque globalizador que plantee los elementos comunes y diversos para to
das las sociedades que viven en el planeta Tierra. 

La inmensa mayorfa de estudios de genero se refieren por separado a paises in
dustrializados-desarrollados o al Tercer Mundo, sin buscar las conexiones entre ambos 
bloques; en esta obra hemos querido superar tal dicotomia, para lo cual se han siste
matizado las variables que explican de forma global las diferencias territoriales en Ia 
construccion social del genero. 

Los dos capitulos siguientes desarrollan sendos temas monograticos que son de es
pecial relevancia para conocer las relaciones y roles de genero; el Capitulo 4 (El trabajo 
de las mujeres: Ia integracion de elementos sociales y economicos) analiza desde una 
perspectiva teorica uno de los temas mas importantes sobre los que se articula Ia di
ferenciacion social entre hombres y mujeres; buena parte de Ia teorfa feminista tambien 
gira en tomo al tema del trabajo. Se desarrollan fundamentalmente dos aspectos: las ca
racterfsticas del doble tipo de trabajo realizado por Ia mayorfa de las mujeres (trabajo 
domestico o reproductivo y productivo) y Ia infravaloracion social, estadistica y eco
n6mica que se hace en todo caso del trabajo realizado por las mujeres. 

El Capitulo 5 (Situacion sociodemogratica de las mujeres en el mundo) tiene 
por objetivo poner de manifiesto Ia estrecha relacion entre los cambios sociales de las 
Ultimas decadas y Ia evolucion de Ia poblacion. Para ello se analizan distintas variables: 
algunas de elias estan en Ia propia diferencia biologica de las mujeres (fecundidad) ,  
mientras que Ia  mayorfa no son sino e l  producto de una diferenciacion social: sex-ra
tio, esperanza de vida al nacer, nivel de estudios. Otros temas reflejan claramente pro
cesos de discriminacion contra las mujeres (acceso a Ia educacion, matrimonio, orga
nizacion familiar) y formas de organizacion social y economica a nivel regional o 
mundial (movimientos migratorios con predominio de hombres o mujeres, segun 
los casos) .  

Los Capitulos 6 (Condiciones de vida y trabajo de las mujeres en pafses desarro
llados) y 7 (Condiciones de vida y trabajo de las mujeres en pafses perifericos) tienen 
caracter fundamentalmente descriptivo, pudiendo considerarse en cierto modo como 
una Geograffa Regional del Genero; se hace una presentacion sucinta del entomo y con
diciones en que se desarrolla Ia vida de las mujeres, partiendo de una division macro
rregional en pafses desarrollados y perifericos; Ia division tematica tiene un caracter te
rritorial inequfvoco: espacios urbanos y espacios rurales por un lado, pafses desarrollados 
y pafses perifericos por otro. 

Se ha optado por una aproximacion en Ia que el elemento de unificacion y dife
renciaci6n es el territorial, lo que permitira analizar de forma integrada el entomo in-
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mediato donde se desarrolla Ia vida de las mujeres. De forma expresa se ha evitado el 
amilisis disociado de las esferas laboral y domestica, porque para Ia mayor parte de las 
mujeres no hay soluci6n de continuidad entre ambas, ni desde el punto de vista de es
pacio y ni de tiempo. 

El Capitulo 8 (Mujer y espacio cotidiano) supone Ia introducci6n de enfoques geo
graficos muy distintos, tanto en el nivel te6rico como en el metodol6gico; destaca el 
cambio de escala en el amilisis, que ahora se refiere al entomo inmediato y marco lo
cal en que se desarrolla Ia vida cotidiana. Se abordan los temas de espacio subjetivo y 
simbolismo del espacio, desde una perspectiva de genero. Un apartado especifico me
rece el estudio de Ia dimensi6n espacio-temporal de Ia vida cotidiana. En el se recoge, 
en primer Iugar, el uso diferencial del tiempo entre hombres y mujeres y, en segundo 
Iugar, las aportaciones de Ia Geograffa del Tiempo al reconocimiento de las limitaciones 
que experimentan las mujeres en su movilidad y participaci6n en el espacio publico. 

El Capitulo 9 (Construyendo el futuro: politica, desarrollo y medio ambiente) tie
ne un caracter claro de proyecci6n de futuro, planteando de forma general las rela
ciones entre politica (a distintas escalas) , territorio y genero. 

El capitulo se inicia con un breve amilisis de Ia implicaci6n de las mujeres en Ia ac
tividad politica, a traves de actividades relacionadas con Ia esfera cotidiana y Ia 
supervivencia familiar. Ante las opciones que ofrece Ia Geografia de final del milenio 
hemos querido incluir dos temas finales, planteados desde una perspectiva de genero: 
las desigualdades mundiales a traves de Ia creciente separaci6n Norte/Sur y los pro
blemas medioambientales; en primer Iugar se pone de manifiesto Ia necesidad de co
nocer y reconocer el papel que deben desempefiar las mujeres en cualquier proyecto de 
desarrollo; en esta misma via se plantean las relaciones entre genero y medio ambiente, 
relaciones que son especialmente visibles en el Tercer Mundo. 

El reconocimiento de todas estas actuaciones pone de manifiesto que las mujeres 
del mundo se organizan de forma solidaria para mejorar sus condiciones de vida, las 
de sus familias y sus entornos espaciales inmediatos. 

En conclusi6n este manual de Geograffa, desde una perspectiva de genero, se ins
cribe dentro de las siguientes coordenadas: 

1) In teres por las distintas escalas de amilisis, desde el ambito local a los enfoques 
globalizadores, reinterpretados desde una perspectiva de genero. 

2} Elecci6n de los temas que se consideran clave para una Geografia que se 
acerca al final del segundo milenio: 
- Relaciones Norte/Sur, esto es, Ia responsabilidad que los paises desarrolla

dos tienen con respecto a los problemas de las sociedades de paises perife
ricos. 

- Recuperaci6n de los temas de Medio Ambiente. 
3} Compromiso con el cambio, en Ia mas amplia acepci6n de Ia Geografia social, 

como aquella que se implica en los problemas sociales, con objeto de conocerlos, 
explicarlos y contribuir a mejorar los desequilibrios territoriales y sociales. 



CAPITUL0 2 

TEO RIA Y PRACfiCA 
DE LA GEOGRAFIA DEL GENERO 

Tras siglos de historia en los que mas de Ia mitad de Ia humanidad habla sido pnic
ticamente ignorada como objeto de estudio en las ciencias sociales, se puede obsetvar 
que en las ultimas decadas comienza a aparecer el genero como categoria de amllisis 
para entender el mundo en que vivimos. 

A ello, por supuesto, contribuyen tanto Ia iniciativa de los movimientos feminis
tas como los recientes logros en Ia situacion social de Ia mujer. La estructura seg\ln ge
nero de Ia sociedad es reconocida a finales del siglo xx como un elemento fundamental 
para comprender los cambios economicos y sociales contemponmeos y Ia forma en que 
el medio geografico es constituido y utilizado por Ia poblacion. 

La Geografla, aunque con retraso respecto a otras ciencias sociales, tambien se ha 
incorporado al proceso cientlfico de hacer visible a Ia mitad del genero humano, y lo ha 
hecho desde unos tlmidos inicios, en los que simplemente se pretendla reconocer los 
patrones diferenciales de las mujeres en su relacion con el espacio, basta el momento 
actual, en el que Ia perspectiva de genero se ha constituido en referenda fundamen
tal en los debates teoricos, epistemologicos y metodologicos de Ia Geograffa Humana. 

En este capitulo, se pretende realizar una exposicion sencilla de un fenomeno de 
naturaleza compleja como es el nacimiento y constitucion de Ia perspectiva de gene
ro dentro de Ia Geograffa en el contexto de Ia evolucion del feminismo como movi
miento social y de los cambios habidos en Ia posicion social de las mujeres. Para ello, 
se divide el capitulo en dos grandes apartados: en el primero, dedicado a los principios 
teoricos de Ia Geograffa del Genero, se traza Ia evoluci6n de esta perspectiva y sus 11-
neas de investigaci6n, se seiiala Ia influencia del feminismo en ella y se indican las que, 
creemos, pueden ser definidas como aportaciones fundamentales de Ia perspectiva del 
genero en las actuates coordenadas teoricas de Ia Geograffa Humana. 

En el segundo apartado se plantea Ia cuestion de Ia puesta en pnictica de Ia 
Geograffa del Genero, que -desde el compromiso comUn de Ia critica a conceptos, ca
tegorias de analisis y fuentes de informacion- puede llevarse a cabo tanto a traves de 
Ia investigacion como desde Ia ensefianza. 
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2.1. Geografia del Genero. Princlpios te6ricos 

2. 1 .1 .  El contexto del ana/isis de Genero en las ciencias sociales: los movimientos 
feministas y Ia situacion de las mujeres en el mundo 

La Geograffa del Genero no se puede entender sin conocer el contexto en el que 
nace y se desarrolla. De ese contexto forman parte elementos extemos a la ciencia -co
mo el desarrollo del feminismo en sus luchas como movimiento social, y Ia evoluci6n 
de Ia situaci6n de las mujeres en Ia sociedad- y aspectos intemos al mundo academi
co -como las aportaciones del resto de las ciencias sociales y, lo veremos con detalle , 
los cambios habidos en Ia estructura te6rica y metodol6gica de Ia ciencia geognifica-. 

Unos breves apuntes sobre los cambios habidos en Ia situaci6n de las mujeres en 
el mundo contemponineo pueden ser utiles para situar a Ia Geograffa del Genero en 
su contexto social . Afortunadamente, Ia ciencia hist6rica ha ido subsanando en los ul
timos afios Ia ausencia de una perspectiva de genero en el estudio del pasado de Ia hu
manidad , de manera que ahora disponemos de monograffas y grandes obras colecti
vas (ver, por ejemplo, Ia Historia de las Mujeres de Bonnie F. Anderson y Judith P. 
Zinsser) que, en general, ratifican Ia marginaci6n social, econ6mica y polftica de las mu
jeres a lo largo de Ia historia, aunque tambien nos descubren una gran diversidad de 
matices en Ia situaci6n de las mujeres en el pasado y Ia existencia de algunas de 
elias -ya sean reinas, nobles, religiosas, escritoras o cientfficas- que han tenido gran in
fluencia en el progreso de ambitos muy diversos en Ia sociedad de su epoca. 

Un momento clave para entender Ia evoluci6n de Ia situaci6n de las mujeres en Ia so
ciedad occidental es el de Ia Revoluci6n Industrial. Es entonces cuando comienza a con
figurarse Ia organizaci6n social que todavfa hoy mantenemos, cuando se dan decisivos 
cambios en Ia organizaci6n de Ia producci6n econ6mica -de Ia preindustrial a Ia indus
trial-, en Ia distribuci6n territorial de Ia poblaci6n, y en Ia configuraci6n funcional y socio
espacial de nuestras ciudades. La Revoluci6n Industrial supone Ia separaci6n espacial y 
temporal entre producci6n y reproducci6n, Ia divisi6n funcional del espacio urbano y Ia 
consolidaci6n de Ia divisi6n sexual del trabajo, con Ia adscripci6n de las mujeres a las ta
reas domesticas, haciendo que abandonen el papel activo que habfan mantenido en los 
procesos productivos y en Ia economfa de base fundamentalmente familiar de Ia socie
dad preindustrial. 

En este sentido, se puede decir que el modelo de sociedad que se configura tras Ia 
Revoluci6n Industrial ha reforzado las diferencias en Ia constituci6n segun el genero 
de Ia humanidad,  subrayando aun mas Ia asignaci6n al hombre de las labores pro
ductivas y a Ia mujer de las reproductivas, y reflejando esta divisi6n en Ia separaci6n 
espacial entre hogar y Iugar de trabajo. 

La materializaci6n de este proceso general no es tan simple como lo expuesto aquf. 
Existen importantes diferencias entre categorfas sociales y tambien nacionales e incluso 
regionales en cuanto a Ia dimensi6n temporal y caracterizaci6n del fen6meno, tal y co
mo, por ejemplo, han sefialado Linda McDowell y Doreen Massey {1984) en su estudio 
sobre Ia expansi6n del sistema de producci6n capitalista y su efecto en las relaciones 
de genero en distintas regiones de Gran Bretafia durante el siglo XIX. Muchas mujeres 
de Ia clase trabajadora, ademas, continuan participando en el proceso productivo, en
tonces en las nuevas fabricas, especialmente en sectores como el textil, casi siempre en 
condiciones muy duras. Precisamente las primeras movilizaciones femeninas en los paf-
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ses occidentales son debidas a reivindicaciones de canicter laboral, como es el caso de 
las obreras del textil catalan en los primeros afios del siglo xx. 

Pero los movimientos de mujeres se asocian en sus inicios fundamentalmente a Ia 
lucha por Ia obtenci6n del sufragio femenino, en el marco de las doctrinas liberates que 
reconocfan Ia necesidad de conceder a todos los ciudadanos, sin distinci6n de sexo, Ia 
igualdad de derechos politicos. La cuesti6n del voto femenino se plantea fallida
mente varias veces en Espana a lo largo del primer tercio del siglo xx, en todos los ca
sos con restricciones respecto a edad, estado civil o responsabilidad familiar. Pero es 
en 1931 , con Ia llegada de Ia Segunda Republica, cuando se reconoce el derecho al vo
to de todas las mujeres mayores de edad, tras largos debates parlamentarios en los que 
juega un destacado papel la diputada Clara Campoamor Rodriguez. El proceso de ob
tenci6n del sufragio femenino en el mundo se alarga durante casi un siglo (Cuadro 2.1) ,  
y resulta sorprendente observar las fechas en que este derecho es reconocido en al
gunos paises considerados como desarrollados. Hay que recordar que en un cant6n sui
zo, Appenzell Innerrhoden, en 1990 todavia no se permitia votar a las mujeres en asun
tos de nivel estatal. 

CUADR0 2.1 

Fecha de obtenci6n del sufragio femenino en algunos paises 

Finlandia 1906 Japon 1945 

Noruega 1913 Belgica 1948 

ex-URSS 1917 China 1949 

Austria 1918 India 1950 

Alemania 1919 Argentina 1952 

ex-Checoslovaquia 1920 Grecia 1952 

Estados Unidos 1920 Zaire 1%0 

Suecia 1921 Argelia 1%2 

Ecuador
· 

1928 Paraguay 1%2 

Reino Unido 1928 Marruecos 1%3 

Espana 1931 Suiza 1971 

Portugal 1931 Jordania 1973 

Cuba 1934 Angola 1975 

Francia 1944 Guinea-Bissau 1977 

Italia 1945 lrak 1980 

Fuente: Naciones Unidas, 1992. 

Tras Ia efervescencia feminista de las primeras decadas del siglo xx, los afios 
cuarenta a sesenta se caracterizan por Ia decadencia del movimiento de liberaci6n fe
menina. En Ia sociedad occidental que sale de Ia II Guerra Mundial, conservadora ideo-
16gica y socialmente, imperaba el ideal tradicional de Ia mujer esposa, madre y ama de 
casa. En Espana, los afios mas rigurosos del regimen franquista suponen tambien una 
detenci6n en el proceso de incorporaci6n de las mujeres a Ia actividad publica, aunque 
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no impiden Ia aparici6n de organizaciones como Ia Asociaci6n Espanola de Mujeres 
Universitarias, fundada en 1953. 

El florecimiento de una cultura contestataria y unas actitudes sociales mas permi
sivas en los aiios sesenta y setenta es, por el contrario, muy favorable a Ia movilizaci6n 
de grupos sociales oprimidos o marginados y, por lo tanto, a Ia actividad feminista. Por 
otra parte, en ese momenta comienzan a producirse en el mundo occidental profundos 
cambios sociales que van a tener como protagonistas a las mujeres, entre los que se pue
den apuntar: 

- Los cambios demograficos, como Ia disminuci6n de Ia fecundidad y el aumen
to de Ia esperanza de vida de las mujeres, con lo que estas ven reducida Ia pro
porci6n de su ciclo vital dedicada al cuidado de los hijos. 

-La progresiva entrada de las mujeres en el mercado laboral que, aunque a un rit
mo diferente segun pafses, va afectando progresivamente a grupos de mujeres 
basta entonces inactivas como los de las casadas y con hijos. 

- El avance en los niveles de educaci6n femenina que, a pesar de que en los gru
pos de edad avanzada es todavia menor que en el caso de los hombres, es, en Ia 
decada de 1990, en Espana, igual o incluso superior en cuanto a participaci6n en 
los niveles medios y superiores de Ia enseiianza. 

- Los lentos pero indiscutibles progresos en Ia participaci6n polftica de las mujeres 
y en su presencia en puestos de responsabilidad de Ia Administraci6n Publica 
y de distintas organizaciones sociales, culturales, etc. 

Estos avances indudables no nos deben ocultar Ia persistencia de muchos aspectos ne
gatives en Ia situaci6n de las mujeres en el mundo. La Co¢erencia de Copenhague de 1980 
y diversos datos proporcionados por las Naciones Unidas y otros organismos intema
cionales durante el Decenio de Ia Mujer (1975-1985) constatan, entre otros, estos extremos: 

- En los pafses en vias de desarrollo, dos terceras partes de las mujeres con mas 
de 25 aiios no han asistido nunca a Ia escuela. 

- Las mujeres, que constituyen un tercio de Ia mano de obra asalariada, de hecho 
cumplen 2/3 de las horas de trabajo mundiales, reciben s6lo un 10% del salario 
y poseen menos de una centesima parte de Ia propiedad mundial. 

- En Ia industria manufacturera, una mujer cobra por bora de trabajo 3/4 partes 
de lo que percibe un hombre. 

- Las mujeres son mayoritarias en los sectores mas de biles de los mercados la
borales, tanto en los pafses desarrollados como subdesarrollados, y estan jugando 
un papel muy importante en los actuales procesos de precarizaci6n del empleo 
y crecimiento de Ia economia sumergida o informal. 

- La actual crisis del Estado del Bienestar, con el recorte drastico en muchos ser
vicios sociales, repercute especialmente en las mujeres, que tienen que volver a 
asumir el cuidado de niiios, ancianos y enfermos. 

Tanto los avances en Ia situaci6n de las mujeres como Ia constataci6n de importantes 
obstaculos a este proceso conducen a que a partir de Ia decada de los setenta, los orga
nismos intemacionales dirijan su atenci6n a Ia problematica especlfica de Ia poblaci6n fe
menina mundial. Los principales hitos en esta toma de conciencia institucional son: 
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1975: Se proclama el Afio Intemacional de Ia Mujer y se celebra una conferencia 
mundial en Mexico D.F. ,  donde se formula una Declaracion sobre Ia 
lgualdad de Ia Mujer y su contribucion al Desa"ollo de Ia Paz,  y se elabora 
el primer Plan de accion mundial para el adelanto de Ia mujer. 

1975-1985: Se proclama el Decenio de las Naciones Unidas para Ia mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz. Este decenio aporta Ia creacion de dos nuevas 6rganos en 
las Naciones Unidas: el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
Ia Mujer (UNIFEM}, que financia actividades innovadoras de desarrollo en 
beneficia de Ia mujer, especialmente en regiones rurales del mundo subdesa
rrollado, y el Instituto Intemacional de Investigaciones y Capacitacion para 
Ia promocion de Ia Mujer, que trabaja por una participacion mas amplia de Ia 
mujer en las esferas economica, polftica y social. 

1985: Se celebra en Nairobi Ia Conferencia Mundial para el Examen y Ia Evaluacion 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para Ia Mujer. Como re
sultado, se aprueban las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de Ia mujer basta el afio 2000. En el programa previsto para 
los afios noventa se aporta un marco para que Ia comunidad intemacional re
nueve su adhesion al adelanto de las mujeres y a Ia eliminacion de Ia discri
minacion basada en el sexo, asi como a integrar a las mujeres en un proceso 
de desarrollo equitativo y duradero. 

1992: Se celebra en Ginebra Ia Cumbre sobre el adelanto economico de Ia mujer ru
ral. En Ia Hamada Declaracion de Ginebra se reconoce el papel de Ia mujer 
como gestora de los recursos naturales y se realizan propuestas para que las 
mujeres participen en los proyectos de desarrollo rural . 

1995: Se celebra en Pekin Ia Cuarta Conferencia Mundial sobre Ia mujer, en Ia que 
se evaluan los resultados de las Estrategias de Nairobi y se abordanin los re
tos juridicos, de Ia salud, educativos, economicos y politicos que afrontan las 
mujeres en el umbral de un nuevo milenio. 

No se puede finalizar este breve repaso a Ia situacion de Ia mujer sin intentar ha
cer una caracterizacion del feminismo contemponineo, cuestion muy compleja si se ad
vierte que este precisamente se define por ser un proyecto pluralista y diverso, en el 
que coexisten distintos objetivos y diferentes posiciones ideol6gicas y vitales, mate
rializados en los adjetivos que se le pueden aiiadir: feminismo reformista, radical , re
volucionario, socialista, marxista, de Ia diferencia, etc. Aun asi, se pueden extraer al
gunos puntas comunes que ayudan a situar a este movimiento social contemponineo: 

- El feminismo es un proyecto politico, comprometido con un cambia social 
orientado a conseguir Ia igualdad humana. El feminismo ha conseguido una re
definici6n de lo que constituye Ia politica, derribando las barreras entre lo publico 
y lo privado, y hacienda que cuestiones que antes se consideraban pertenecien
tes a Ia vida privada -el divorcio, el aborto, Ia division del trabajo en Ia familia
sean ahora materia polftica. 

-A finales del siglo xx, Ia lucha por Ia igualdad va mas alia del reconocimiento le
gal, que practicamente se ha conseguido ya. Se advierte que el reconocimiento 
de los derechos de Ia mujer por Ia legislacion no es suficiente para conseguir una 
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igualdad verdadera. La discriminacion de las mujeres es inherente a las actitudes 
sociales, mucho mas dificiles de cambiar que la ley. 

- Las instituciones publicas han atendido algunas de las reivindicaciones de los 
movimientos de mujeres y las han incorporado a sus organismos. Este es el ca
so de Espafia, donde todos los niveles de la Administracion han creado de
partamentos especificos para la mujer: Instituto de la Mujer a nivel estatal , 
Direcciones Generales en las Comunidades Autonomas, concejalias en los 
Ayuntamientos, etc. Este hecho ha permitido la creacion de una importante red 
de servicios: refugios para mujeres maltratadas, centros de asistencia para vic
timas de violacion o de informacion a mujeres separadas, etc. 

- El feminismo muestra un gran interes por destacar los aspectos positivos de la con
dicion femenina, por la revalorizacion de atributos como la solidaridad o la falta 
de agresividad y sus efectos beneficiosos en las relaciones sociales. Tambien se 
muestra muy sensible a la diversidad etnica, racial, socioecon6mica o generacional 
y a como esta introduce matices muy variados en la condicion femenina. 

- El feminismo supone tambien una gran aportacion al mundo cientifico. El pro
posito del feminismo en este campo es lanzar un reto a la naturaleza y cons
truccion del cuerpo teorico de las ciencias sociales y tambien socavar las es
tructuras de poder institucionalizadas por los hombres en el mundo academico. 
El feminismo pretende buscar las bases teoricas de las diferencias de genero, y, 
desde distintas ciencias sociales, ha elaborado un conjunto de analisis teoricos y 
empiricos destinado a la definicion de conceptos-clave a este respecto como los 
de patriarcado y relaciones de genero. La influencia de la teoria feminista en la 
Geografia Humana, y mas concretamente en la construcci6n de la Geografia del 
Genero, sera abordada en el epigrafe 2.1 .4 de este mismo capitulo. 

2. 1.2. Evolucion y principales Uneas de investigacion en Ia Geogra/(a del Genero 

La ciencia es una construccion social y, como tal, no puede ser neutra. Los avan
ces de una disciplina cientifica no estan al margen de los problemas sociales y los de
bates publicos que suscitan, de los intereses de los grupos de poder que mantienen a 
los cientificos, o de los cambios en las construcciones generales del pensamiento fi
los6fico y teorico. Una comunidad cientifica es tambien una "microsociedad" que re
fleja los prejuicios, intereses y luchas por el poder que se dan en el mundo exterior, que 
traduce la influencia del contexto social en la seleccion de los temas de investigacion, 
en la propuesta de marcos teoricos y enfoque para su analisis, o en el reconocimiento 
profesional de sus investigadores. La asuncion previa de estas ideas permite entender 
el papel muy secundario que han jugado las mujeres como agentes activos de la in
vestigacion y tambien la practica ausencia del genero como categoria de analisis en el 
desarrollo de las ciencias sociales basta no hace mucho afios. Cuando se pretende tra
zar la historia de una ciencia como la Geografia, se debe, por tanto, hacerlo desde una 
posicion critica a sus grandes construcciones teoricas, a los posibles elementos sexis
tas encubiertos en ellas, a la ausencia o el caracter sesgado de determinados temas de 
investigacion, y a la organizacion social de la produccion cientifica. 

La presentacion de la perspectiva del genero en el seno de la Geografia Humana 
exige tambien una consideracion previa de la influencia de otras ciencias sociales en 



Capitulo 2: Teoria y practica de Ia Geografia del Genero 29 

los avances te6ricos y metodol6gicos sobre Ia cuesti6n en nuestra disciplina. El femi
nismo, en los ultimos aiios, ha llegado pnicticamente a todas las ciencias sociales. Su 
"revoluci6n" no ha consistido s6lo en aiiadir algunos nuevos temas de investigaci6n, 
sino tambien en desafiar a las estructuras te6ricas y metodol6gicas existentes y desa
rrollar otras nuevas que permitan realizar una reinterpretaci6n de Ia sociedad desde 
Ia perspectiva de las relaciones de genero. En esta tarea, las fronteras entre disciplinas 
cientfficas se difuminan y pierden valor; aun asi, podemos resumir Ia aportaci6n del fe
minismo a las distintas ciencias sociales y a Ia construcci6n te6rica de una perspectiva 
de genero en Ia Geograffa con estas notas: en Ia Economia y Ia Sociologia, el feminismo 
incorpora Ia discusi6n sobre los conceptos de producci6n y reproducci6n, Ia valoraci6n 
del trabajo domestico, y Ia redefinici6n de conceptos basicos en el estudio del mercado 
de trabajo; en Ia Antropologia, las criticas al etnocentrismo de Ia investigaci6n occi
dental, el estudio de Ia familia y las relaciones de parentesco, y el analisis de Ia cons
trucci6n cultural del genero; y a Ia Historia, el estudio de Ia vida cotidiana en el pasado 
y el reconocimiento del papel de Ia mujer en Ia evoluci6n de Ia humanidad. 

El desarrollo de Ia perspectiva del genero en Ia ciencia geognifica es muy variable 
segun "escuelas nacionales". En el mundo occidental, destaca Ia aportaci6n de Ia geo
grafia anglosajona, por lo que, inevitablemente, las notas que siguen se basaran ma
yoritariamente en bibliografia y perspectivas desarrolladas en Gran Bretaiia y los 
Estados Unidos. Este repaso a Ia historia de Ia Geograffa del Genero terminara con el 
examen a Ia situaci6n de esta perspectiva geogratica en Espaiia. 

Tanto Ia facilidad con Ia que una nueva perspectiva es adoptada en una ciencia co
mo Ia selecci6n de las lineas concretas de investigaci6n ligadas a tal innovaci6n de
penden de Ia atm6sfera cientifica reinante en esa ciencia en un determinado periodo 
de su historia. Asi, el retraso con que penetra Ia perspectiva del genero en Ia Geografia 
debe relacionarse con Ia escasa permeabilidad a sus planteamientos que mostraban las 
corrientes te6ricas y metodol6gicas imperantes en nuestra ciencia durante las decadas 
de los sesenta y setenta del siglo xx. La Geograffa neopositivista, con su interes en los 
procesos espaciales abstractos, su busqueda de regularidades en las distribuciones es
paciales, su enfasis en Ia toma de decisiones por el "hombre", y su obsesi6n por Ia ob
jetividad y neutralidad de los procedimientos de investigaci6n, tendfa a excluir de su 
campo de estudio temas relativos al cambio social y al papel activo de las ciencias hu
manas en el mismo, entre los que se encontraria Ia perspectiva feminista. S6lo cuando 
Ia Geografia de Ia Percepci6n abre las primeras fisuras en el paradigma positivista, se 
pueden encontrar algunos trabajos iniciales interesados por conocer el comporta
miento espacial especffico de las mujeres y por estudiar sus imagenes mentales del en
torno. Es tambien en estos aiios cuando, curiosamente, un hombre -Wilbur Zelinsky 
(1973}-, es el primero en destacar Ia escasa presencia de las mujeres en el ambito aca
demico y profesional de Ia geografia norteamericana. 

La llamada Geografia del Bienestar constituye un marco mucho mas receptivo a 
una perspectiva de genero. Aunque sin plantear cambios de consideraci6n en Ia es
tructura te6rica y metodol6gica de Ia ciencia positivista, Ia Geograffa del Bienestar 
-desarrollada en el ambito anglosaj6n desde mediados los aiios setenta- supone un cla
ro compromiso con Ia relevancia social de Ia actividad cientifica, tratando cuestiones 
como las desigualdades en Ia calidad de vida, tanto entre areas como entre grupos de 
poblaci6n, y el acceso espacial a los recursos. En este contexto, Ia perspectiva de ge
nero encuentra mas posibilidades de desarrollo, constituyendose en lo que justa-
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mente se podrfa denominar como Geografia de las mujeres, orientada -como procla
ma el titulo de un famoso trabajo de Janice Monk y Susan Hanson {1982)- a "no ex
cluir a la mitad de los humanos de la Geografia Humana". Desde esta perspectiva se 
estudian los patrones especificos de la poblacion femenina en cuestiones como el bie
nestar social, el acceso a los servicios, la movilidad espacial, el viaje al trabajo y el uso 
y percepcion del espacio (para una revision de estos trabajos, ver Zelinsky et al. , 
1982). Se trataba de un planteamiento eminentemente empirico que solo pretendia des
cribir las limitaciones sociales y espaciales que el trabajo domestico y el cuidado de los 
niiios imponian en las mujeres. Para esta perspectiva, la desigualdad de la mujer se de
riva de las restricciones espacio-temporales que le impone la division de roles segun ge
nero establecidas en nuestra sociedad. 

En la primera mitad de los aiios ochenta, la perspectiva de genero ha ganado acep
tacion en amplios circulos de nuestra ciencia, lo que se demuestra, por ejemplo, por el 
hecho de que en 1982 se constituye el "Women Study Group" del Instituto de Ge6grafos 
Britanicos, y por la aparicion de los dos primeros manuales de Geografia del Genero: Her 
space, her place, de Mary Ellen Mazey y David R. Lee {1983), publicado en los Estados 
Unidos, y Geography and Gender, obra colectiva del Women and Geography Study 
Group del IBG {1984). En Espaiia se constituye tambien en estos aiios el Seminario de 
Estudios para la Mujer de la Universidad Autonoma de Madrid, que dedica alguna de 
sus reuniones periodicas a aspectos de canicter geognifico (ver Garcia Ballesteros ed., 
1986). 

Los cambios sociales habidos en las Ultimas decadas tambien obligan a la Geograffa 
a abordar nuevos temas de estudio o a adoptar novedosas orientaciones en la inves
tigaci6n. Probablemente, el de mayor importancia en la cuestion que nos ocupa es el 
fuerte crecimiento de la participacion femenina en los mercados laborales, especial
mente en los paises occidentales. El tema trae consigo al menos tres aspectos necesi
tados de investigacion geognlfica: en primer lugar, la redefinicion de conceptos basi
cos -como trabajo, poblaci6n activa, sectores informales/formales- que frecuentemente 
se ajustan de manera deficiente a las caracteristicas especificas de la participaci6n la
boral femenina; en segundo, el papel de la actividad femenina en los nuevos procesos 
de reestructuracion productiva y el consiguiente cambio regional; y en tercer lugar, los 
conflictos espacio-temporales entre la producci6n y la reproducci6n, materializados en 
la division funcional del espacio urbano y la separaci6n hogar-lugar de trabajo. Asi, la 
participacion laboral segun genero y sus implicaciones territoriales se constituye 
-desde perspectivas teoricas y metodologicas muy diversas- en la mas importante li
nea de investigaci6n dentro de la Geograffa del Genero desde los primeros aiios 
ochenta. 

Los enfoques post o antipositivistas, que se extienden ampliamente en el ambito 
de la Geografia desde los aiios setenta, suponen un vehiculo muy apropiado para in
corporar la perspectiva de genero a la investigacion social. Estos nuevos enfoques cons
tituyen una profunda revolucion epistemologica, teorica y metodologica en las ciencias 
sociales, tanto cuando proceden de filosofias humanistas como cuando lo hacen des
de el marxismo. Ambas corrientes cientificas difieren del positivismo -y tambien lo ha
cen entre si- en elementos basicos para definir una ciencia, tales como la determina
cion del objeto de estudio de la disciplina, los metodos empleados en su amilisis o el 
modelo de accion humana (que va desde el determinismo al voluntarismo) subyacente 
a los modos de explicacion cientifica. 
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Sin embargo, y a pesar de sus notables divergencias epistemo16gicas, humanismo 
y marxismo comparten tres puntos de vista especialmente apropiados para el tema que 
aqui se trata: en primer Iugar, el interes por destacar las caracteristicas diferenciales, 
en su relaci6n con el espacio y el lugar, de distintos subgrupos de poblaci6n, descen
diendo en muchos casos a Ia escala local de analisis, a Ia experiencia de Ia vida coli
diana, campo de estudio especialmente adecuado para una perspectiva de genero. En 
segundo Iugar, su comun actitud respecto del papel activo del ge6grafo en Ia trans
formaci6n social: Ia Geografia postpositivista es una ciencia comprometida con el cam
bia de las situaciones que estudia, lo que Ia hace coincidir con el feminismo como mo
vimiento de cambio social , colocandose asi en contra de las posiciones neopositivistas 
que -desde una pretendida neutralidad, y poniendo su tecnologia al servicio de las ins
tituciones- colaboraba en Ia conservaci6n del status quo . Por ultimo, las perspectivas 
postpositivistas suponen un paso adelante desde Ia mera descripci6n -o Ia "explicaci6n" 
basada en relacionar las distribuciones espaciales de distintos datos- a Ia interpretaci6n 
de los fen6menos geograficos a partir del estudio de procesos sociales globales o de las 
motivaciones y experiencias personales. Para Ia Geografia del Genero, este hecho so
pone un avance bacia una conceptualizaci6n mas profunda: superando una mera 
descripci6n de los roles de genero, se intenta ahora analizar las relaciones de genero y 
Ia desigual distribuci6n de poder entre hombres y mujeres como Ia base de esos di
ferentes roles sociales. 

La aportaci6n concreta de Ia Geografia Humanista al analisis de genero se en
cuentra tanto en Ia metodologia como en los temas de investigaci6n. Las estrategias de 
investigaci6n humanistas, basadas en metodos cualitativos y en una actitud empatica 
y pr6xima del investigador, parecen especialmente apropiadas para las mujeres, cuyos 
cauces de conocimiento y comprensi6n pueden ser cualitativamente diferentes a los de 
los hombres, al ser mas proclives al desarrollo de Ia sensibilidad . La utilizaci6n de es
tos metodos permite tratar adecuadamente las experiencias de las mujeres en su re
laci6n con los medios natural y social. 

En cuanto a Ia tematica de Ia investigaci6n, Ia Geografia Humanista permite abor
dar, seg11n sefialan J. Monk y S. Hanson (1989), Ia forma en Ia que las mujeres se iden
tifican con el lugar, que valoran en el entomo y c6mo expresan sus sentimientos respecto 
a el. La perspectiva humanista, con su atenci6n a las microescalas de analisis, permite 
estudiar Ia forma en que las mujeres crean ambitos interiores, los hogares, y expresan 
asi su sentido personal de Iugar y de identidad. La literatura femenina constituye una 
excelente fuente de informaci6n para estudiar Ia manera en que las mujeres inte
riorizan los paisajes, a los que, en ocasiones, recurren para dar sentido a sus vidas y re
forzar su personalidad e independencia. La diversidad de las experiencias femeninas en 
relaci6n con el entomo -que es consecuencia de caracteristicas como Ia edad , Ia raza, 
Ia cultura, el lugar de origen o el status, ademas de otros factores psico16gicos- ha sido 
excelentemente puesta de manifiesto en Ia obra de Cindi Katz y Janice Monk (1993) Full 
circles, en Ia que se recurre a las biografias individuales como estrategia de investigaci6n 
para estudiar las distintas "geografias personales". 

Pero el estudio del genero desde una perspectiva humanista ha presentado tambien 
una dimensi6n aplicada, a traves de Ia investigaci6n del simbolismo del Iugar y de Ia 
adscripci6n de las mujeres a los espacios privados y de los hombres a los espacios pu
blicos, fen6meno muy comun en diversas culturas. Un planeamiento urbano sensible 
a estas cuestiones puede, por ejemplo, ayudar a las mujeres a salir de los "espacios fe-
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meninos" (hogar, tiendas, centros escolares) y hacerlas mas visibles en unos espacios 
publicos (parques, calles o areas solitarias) cuyo diseiio propicia el miedo a Ia agresi6n 
fisica. 

La otra gran altemativa epistemol6gica al positivismo -Ia Geografia Radical 
marxista- tiene mucho en comun con Ia perspectiva de genero. En primer Iugar, en su 
vertiente activa, ambas abogan por una participaci6n del cientifico en los movimien
tos a favor de Ia justicia social y en defensa de los grupos marginados, atribuyendo a 
Ia ciencia un compromiso politico. En segundo Iugar, Ia adopci6n del marco te6rico 
marxista y de sus categorias de analisis ha supuesto un gran enriquecimiento para Ia 
Geografia del Genero, sobre todo en sus aspectos conceptuales. El materialismo 
hist6rico llega a nuestra ciencia tanto a traves de las tendencias radicales en Geograffa 
como desde Ia influencia del feminismo socialista, muy extendido en los movimientos 
de liberaci6n femenina anglosajona desde los aiios setenta. El marxismo proporciona 
a Ia Geografia del Genero una estructura conceptual que permite interpretar los ro
les de genero en relaci6n con modos de producci6n econ6mica especificos tanto his
t6rica como espacialmente, y permite explorar Ia posicion social y econ6mica de las mu
jeres en Ia sociedad capitalista. 

Pero tambien Ia influencia se ha establecido en una direcci6n opuesta. Asi, una apor
taci6n fundamental de Ia perspectiva del genero al analisis marxista reside en el estudio 
de Ia producci6n (actividades dedicadas a elaborar bienes para su intercambio) y re
producci6n (trabajo destinado al mantenimiento y cuidado de las personas) y al anali
sis de Ia relaci6n entre ambos procesos en el sistema capitalista. Un argumento central 
en las posiciones feministas es que Ia separaci6n entre reproducci6n y producci6n en el 
mundo real no existe y, por tanto, Ia separaci6n en el estudio de los fen6menos sociales 
y los econ6micos, consagrada en el mundo academico, no es mas que una division ar
tificial que impide una aprehensi6n adecuada de procesos que son a un tiempo econ6-
micos, sociales y politicos. 

En Geografia, se pueden considerar como trabajos pioneros en Ia incorporaci6n 
del marxismo al analisis de genero los publicados por Burnett (1973) y Hayford 
(1974) en Antipode, revista que continuara posteriormente siendo uno de los mas cons
tantes vehiculos para Ia investigaci6n geogratica feminista. En el primer trabajo, Pat 
Burnett critica los modelos positivistas sobre el desarrollo urbano, proponiendo el mar
xismo como estructura de analisis apropiada para el estudio de los cambios sociales y 
su impacto en Ia estructura urbana. En el segundo, Alison Hayford (1984) estudia Ia 
evoluci6n hist6rica de los roles econ6micos y politicos de hogares y mujeres y su ca
racterizaci6n bajo el capitalismo. 

Autoras como Suzanne Mackenzie o Linda McDowell continuan desarrrollando 
basta Ia actualidad trabajos de investigaci6n en geografia del genero desde una pers
pectiva marxista, en los que las diversas lineas de analisis parten de un argumento cen
tral : las implicaciones espaciales de Ia relaci6n entre producci6n y reproducci6n. 
Asi, se estudian cuestiones como Ia separaci6n entre hogar y trabajo y su reflejo en Ia 
estructura fisica de Ia ciudad con el desarrollo del capitalismo (ver, por ejemplo, 
McDowell, 1983) ;  se analiza el trabajo domestico de las mujeres en Ia economia ca
pitalista y en relaci6n tambien con su incorporaci6n al mercado laboral en distintas 
areas geograficas; Ia imbricaci6n entre genero y clase y su reflejo en Ia estructura resi
dencial de las ciudades; y, por ultimo, Ia actividad politica de las mujeres que, mas alia 
de las restrictivas definiciones de Ia politica formal por parte de los hombres, se lleva 
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a cabo muchas veces desde comunidades de base auto-organizadas para la defensa de 
reivindicaciones relacionadas con el consumo, los servicios y la calidad de vida. 

El inicio de la decada de los noventa ve afianzarse la posici6n de una perspectiva 
de genero en la ciencia geografica. En primer Iugar, con el reconocimiento institucional 
que suponen hechos como, por ejemplo, el acceso a la presidencia de la Asociaci6n de 
Ge6grafos Americanos {Estados Unidos) por parte de una reconocida ge6grafa fe
minista como Susan Hanson al comenzar la decada de los noventa y, sobre todo, con 
la aprobaci6n en el XXVII Congreso Geografico Internacional del Grupo de Estudios 
sobre el Genero como una de las nueve comisiones que forma la Uni6n Geognifica 
Internacional; esta comisi6n se dedicara en el periodo 1992-1996 al estudio de la in
tersecci6n del genero con el cambio politico y ambiental en el mundo actual . En se
gundo Iugar, el afianzamiento de los planteamientos de genero en Geografia Humana 
se puede advertir en su presencia, ya practicamente imprescindible, en las mas inte
resantes compilaciones sobre los actuates debates te6ricos y metodol6gicos de nues
tra disciplina, especialmente en el mundo anglosaj6n y en la publicaci6n de mlmeros 
monograficos sobre genero y espacio en las mas importantes revistas geograficas o de 
tematica pr6xima a nuestra ciencia: 

- Antipode: A Radical Journal of Geography (1984) . "Women and the built 
environment". Vol. 6, no 3. 

- Cahiers de Geographie de Quebec (1987}. "Espaces et femmes". Vol. 31 ,  no 83. 
- El Campo. Boletin de Informaci6n Agraria {1988) . "La mujer en Ia agri-

cultura".  N° 107. 
-The Canadian Geographer {1993}. "Focus: feminism and method". Vol. 37, nDt . 
- DCIDOB (1993). Centre d'informaci6 i documentaci6 internacionals a Barce-

lona. "La dona al m6n". N° 43. 
- Documents d'Analisi GeogrMica (1989}. W 14. "Agricultura, genero y espacio". 
- Documents d'Analisi Geografica (1995} .  W 26. 
- The Ecologist (1992} . "Feminism, Nature and Development". Vol. 22, n° 1 .  
- Economfa y Sociologfa del Trabajo (1991) .  N° 13-14. 
- Environment and Planning A {1994}. "Spatial divisions of patriarchy in Europe". 

Vol .  26. 
- Environment and Planning D. Society and Space. (1990). Vol. 8, no 4. 
- Espace, Populations, Societes (1989} . "Sexe et espace".  Vol .  1989-1 .  
- Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography {1994}.  Vol. 1 ,  no 1 .  

Carfax Publishing Company. 
- Geoforum {1991 } .  "Changing gender relations in urban space".  Vol. 22, n° 2. 
- Geoforum (1993} .  "Gender and reestructuring". Vol. 24, n° 1 .  
- Iberian Studies {1991}. "Women, space and society in Spain and Portugal". Vol. 20, 

n° 1/2. 
- Informaci6n Comercial Espanola (1988) . "Economfa de la mujer". N° 655. 
- International Journal of Urban and Regional Research {1978) "Women and the 

city". Vol. 2, no 3 .  
- Journal of Geography (1978} . "Women in geographic curricula". Vol .  77,  n° 5 .  
-Journal of  Rural Studies (1991 } .  "Women in agriculture".  Vol .  7, n° 112. 
- Political Geography Quaterly {1990}. "Gender and Political Geography". Vol. 9, 

n° 4. 
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- The Professional Geographer (1994). "Women in the field: critical feminist met
hodologies and theoretical perspectives". Vol .  46, n° 1 .  

- Signs (1981) .  "Development and the sexual division of labor". Vol. 7-2. 
- Treballs de Geografia (1992) .  "Dona, territori i societat". N° 44. 

La Geografia del Genero entra a finales del siglo xx en una nueva etapa que se ca
racteriza, seg11n Bowlby et aL (1989), por un mayor rigor en Ia conceptualizaci6n de ter
minos como patriarcado, sexualidad, ideologfas familiares y poder masculino; y por un 
progresivo reconocimiento de Ia diversidad y variedad existente en las experiencias fe
meninas. Por ello, son muy frecuentes las investigaciones sobre Ia interrelaci6n entre 
variables como raza, clase, edad y genero en el uso del espacio. Aunque se considera 
al genero como una perspectiva "horizontal" que llega a todas las ramas de Ia 
Geografia Humana, en los Ultimos trabajos de investigaci6n geogratica feminista se ob
serva Ia consolidaci6n y desarrollo de algunas antiguas llneas de investigaci6n y Ia apa
rici6n de nuevos centros de in teres -unos y otros en relaci6n con nuevas perspectivas 
te6ricas como el neomarxismo o el postmodernismo- entre los que se pueden desta
car estas (ver, para mas desarrollo, Garcia Ramon, 1989a) : 

A) Reestructuracion productiva, empleo femenino y cambio regional 

Esta linea de investigaci6n, tradicional de Ia Geografia feminista, se reafirma 
con las aportaciones te6ricas del neomarxismo y Ia llamada Nueva Geografia Regional, 
interesados en estudiar el papel del espacio -y las diferencias regionales- en los actuales 
cambios del modelo productivo a cualquier escala geografica. Los planteamientos fe
ministas han permitido reconocer Ia importancia de Ia divisi6n del trabajo segun ge
nero, -y concretamente Ia caracterizaci6n y localizaci6n de Ia mano de obra femeni
na- en Ia organizaci6n y distribuci6n espacial de Ia producci6n. La composici6n de los 
mercados laborales locales condiciona Ia forma en que el proceso general de rees
tructuraci6n productiva toma forma en distintas regiones, por lo que un estudio a es
cala global de estos procesos debe estar conectado con el conocimiento, en cada 
"localidad",  de Ia caracterizaci6n social de su poblaci6n. 

Con este planteamiento, tanto Ia perspectiva feminista como las nuevas tendencias 
en Geografia Humana aunan tres de los mas importantes retos te6ricos actuales de 
nuestra disciplina: reconocer Ia relaci6n entre los individuos actuando en contextos lo
cales y los procesos generales, conectar Ia investigaci6n a distintas escalas, y no separar 
artificialmente los aspectos econ6micos y sociales que aparecen conjuntamente en los 
fen6menos humanos, siempre de caracter multidimensional. Recientes investigaciones 
feministas en Ia cuesti6n se centran en aspectos como Ia relaci6n entre Ia caracteri
zaci6n de Ia mano de obra femenina y Ia descentralizaci6n industrial, las diferencias es
paciales en Ia participaci6n laboral segun genero, y Ia conexi6n entre organizaci6n fa
miliar y participaci6n !aboral . Las aportaciones a esta linea de investigaci6n se estan 
produciendo desde muy diversos lugares a lo largo de todo el mundo -incluido el me
diterraneo y Espana (Vaiou et al. , 1992; numero monogratico de Ia revista Iberian 
Studies, 1991 )- tal como se pudo comprobar en el 2� Congreso Geogratico Intemacio
nal, por lo que es posible reconocer documentadamente las diferencias regionales en Ia 
materializaci6n del actual proceso de reestructuraci6n productiva. 
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B) Diferencias espaciales en Ia construccion social del genero 

Esta lfnea de investigaci6n tiene relaci6n con el pensamiento postmodernista y su 
interes por las representaciones, el simbolismo y Ia construcci6n de las identidades. 
Planteada Ia cuesti6n desde una perspectiva geografica, se parte de Ia idea de que mu
jeres y hombres no s6lo trabajan y viven en el espacio, tambien crean sus identidades 
sociales a traves de el. Interesa investigar Ia construcci6n social de lo que se entiende 
por femineidad y masculinidad y c6mo esta toma forma en distintos contextos. Un te
ma de investigaci6n en esta lfnea se centra en estudiar Ia forma en que Ia entrada de 
Ia mujer en "espacios" tradicionalmente masculinos puede afectar a Ia identidad segun 
genero de los hombres; o tambien Ia forma en que determinados espacios, urbanos es
pecialmente, pueden constituir el contexto apropiado para el surgimiento de nuevas 
identidades sociales (por ejemplo, los homosexuales en determinados barrios de Ia ciu
dad de San Francisco). El medio geografico humanizado, el entomo construido, es re
conocido como una representaci6n de determinados valores, identidades o significa
dos sociales. 

El genero, como construcci6n social que es, se ha creado y reproducido a traves de 
las ideologfas, instituciones y pnicticas cotidianas que definen el contexto de distintos 
lugares del mundo. Pero las diferencias no se dan s6lo entre lugares, existen tambien 
entre grupos de poblaci6n. Precisamente el reconocimiento de Ia diversidad dentro del 
grupo mujeres ha sido uno de los mas importantes desarrollos del feminismo en los ul
timos aiios. El reconocimiento de Ia importancia de caracterfsticas como Ia edad, Ia ra
za o el status socioecon6mico han socavado "las estructuras de poder" en el mundo aca
demico feminista, liderado mayoritariamente por profesionales blancas y occidentales, 
identificando el sesgo etnocentrista de sus construcciones cientfficas, ademas de per
mitir el desarrollo de numerosas investigaciones dedicadas a reconocer Ia diversidad 
de las experiencias femeninas en su relaci6n con el espacio (para una revision de dis
tintos trabajos en esta lfnea de investigaci6n, se puede consultar, por ejemplo, Bondi, 
1990, y McDowell, 1993} . 

C) Mujer, Medio Ambiente y Desarrollo 

La importancia actual de esta lfnea de investigaci6n de Ia Geograffa del Genero se 
corresponde con Ia actual reconsideraci6n de Ia Geograffa como ciencia de las rela
ciones entre sociedad y naturaleza, y, por supuesto, coincide con una inquietud 
generalizada ante los problemas medioambientales que tambien se manifiesta en el fe
minismo con el desarrollo del llamado feminismo ambiental o Ecofeminismo.  

Una cuesti6n basica que centra el  interes de las investigaciones en esta lfnea es Ia 
de Ia imagen feminizada de Ia naturaleza en el pensamiento occidental y el estable
cimiento de los paralelismos "mujer-naturaleza" y "hombre-cultura". Estas aso
ciaciones han ido acompaiiadas de una actitud similar ante Ia mujer y Ia naturaleza: do
minaci6n y explotaci6n al tiempo que idealizaci6n y veneraci6n romantica. Una 
perspectiva feminista de Ia cuesti6n pretende Ia superaci6n conjunta de Ia opresi6n de 
las mujeres y Ia explotaci6n del medio ambiente (Nesmith y Radcliffe, 1993} .  

El  estudio de Ia relaci6n entre medio ambiente y mujer a lo largo del  mundo de
be tener en cuenta el nivel de desarrollo de los distintos pafses, debido a que tanto los 
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problemas ambientales como Ia situaci6n de Ia mujer respecto a ellos difiere segun re
giones (Bru, 1993) . En el Tercer Mundo, Ia mujer es Ia responsable del acopio y uso de 
algunos recursos naturales basi cos ( agua, leiia . . .  ) y, como tal, Ia directa vfctima del ac
tual proceso de desertizaci6n, que dificulta aun mas sus tareas cotidianas. En el mun
do desarrollado, interesa especialmente investigar Ia actitud de las mujeres como 
consumidoras y conservadoras de Ia salud familiar o como militantes activas de los mo
vimientos ecologistas. Una vez mas, Ia aportaci6n de Ia Geograffa a esta cuesti6n pue
de residir en estudiar Ia relaci6n entre pnicticas cotidianas locales y los procesos ge
nerales de degradaci6n ambiental. 

2.1 .3. La Geografla del Genero en Espana 

Desde los trabajos iniciales realizados en el ambito anglosaj6n durante los prime
ros afios setenta, Ia Geograffa del Genero ha vivido una breve pero intensa historia en 
Ia que Ia perspectiva feminista ha ido avanzando en todo el mundo,  aunque en 
condiciones dispares. Linda Peake (1989) ha recogido Ia situaci6n de Ia Geograffa del 
Genero en una conjunto de 21 pafses, entre los que se advierte una gran diversidad en 
cuanto al desarrollo de esta perspectiva, explicada por factores como su dependencia 
respecto a las escuelas clasicas (francesa o anglosajona) , los contactos de sus investi
gadores con ciencias sociales de mayor tradici6n en el estudio del genero (Sociologfa, 
Historia, Antropologfa), o Ia influencia que haya alcanzado el movimiento feminista en 
los distintos pafses. 

De este informe se desprende que, en el buen desarrollo de una perspectiva femi
nista en el campo de Ia Geograffa, son determinantes el hecho de que exista una pre
sencia femenina importante entre los investigadores y profesores universitarios de 
nuestra ciencia y tambien Ia circunstancia de que se hayan formado grupos especfficos 
para el estudio del genero dentro de las asociaciones geograficas nacionales. 

En ciertos casos, Ia Geograffa del Genero ha continuado Ia tradici6n tematica de las 
escuelas nacionales. Asf, en Alemania Ia perspectiva feminista se interesa por temas eco-
16gicos; en Holanda se ha desarrollado especialmente Ia perspectiva del genero en Ia pla
nificaci6n y el disefio; las ge6grafas del Tercer Mundo estudian preferentemente cues
tiones como el desarrollo rural y el trabajo informal. El peso de las ge6grafas feministas 
de los pafses subdesarrollados es todavfa muy bajo en el conjunto mundial , si consi
deramos como indicador valido el numero de miembros corresponsales del Grupo de 
Estudio sobre Geograffa y Genero de Ia Uni6n Geografica Nacional. Segun los datos 
correspondientes a 1990, Ia abrumadora mayoria corresponde a los pafses anglosajones 
(Estados Unidos, Australia, Reino Unido); Espafia destaca en Europa en cuanto a nu
mero de miembros, y a1ln mas entre los pafses mediterraneos; en contraste, aparece un 
n1lmero muy bajo de miembros en areas no desarrolladas, especialmente en America 
Latina y Africa. Quizas sea significativo el hecho de que no exista ning1ln representante 
de pafses africanos o asiaticos de mayoria islamica en el conjunto de los miembros de 
este Grupo de Estudio Intemacional. 

Dentro de este marco general, el desarrollo de Ia Geograffa del Genero en Espafia 
ha sido muy considerable durante los afios ochenta, de modo que, sin llegar a los nive
les del ambito anglosaj6n, adquiere una importancia muy superior a Ia del resto de paf
ses mediterraneos europeos, incluida Francia. 
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La evoluci6n politica espanola retras6 basta finales de los aiios setenta el desarrollo 
del feminismo, tanto en su vertiente de movimiento politico como de teoria social; sin 
embargo, desde comienzos de los ochenta y con gran rapidez Ia teoria feminista da Iu
gar a numerosos encuentros cientfficos y publicaciones, destacando en este sentido Ia 
actividad del ya mencionado Seminario de Estudios de Ia Mujer, fundado en 1981 en 
Ia Universidad Aut6noma de Madrid. 

Los primeros estudios de Geografia del Genero en Espaiia son fruto de un doble pro
ceso: Ia presencia creciente de articulos en las revistas anglosajonas mas innovadoras (co
mo Antipode y Area) y el desarrollo que los enfoques feministas van adquiriendo en el res
to de ciencias sociales en Espaiia (Historia, Fdosoffa y Sociologfa, fundamentalmente ); asi, 
las primeras publicaciones hacen una referenda expresa a ambos procesos (Garcia 
Ballesteros, 1982; Sabate 1984a y 1984b; Garcia Ballesteros, ed., 1986). A lo largo de Ia de
cada se van consolidando los dos grupos de trabajo iniciales, vinculados a las Universidades 
Aut6noma de Barcelona y Complutense-Alcala de Henares, con alguna participaci6n, mas 
aislada, en otras universidades (Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia o Islas Balea
res). 

Sin animo de hacer una relaci6n exhaustiva de todas las actividades desarrolladas 
(ver al respecto Sabate y Thlla, 1992; incluye Ia bibliograffa de todo lo realizado bas
ta 1992), sf que parece conveniente ofrecer al menos un pequeiio balance. En primer 
Iugar cabe seiialar que los enfoques de genero han sido bien acogidos por Ia comuni
dad cientifica de ge6grafos, a pesar del reducido m1mero de personas involucradas en 
el mismo; asi en 1989 se celebr6 una Mesa Redonda en el marco del XI Congreso de 
Ia Asociaci6n de Ge6grafos Espaiioles (Universidad Complutense de Madrid); asi
mismo comienzan a defenderse distintas Tesis Doctorales ,  siendo pioneras las de 
Juana M• Rodriguez Moya y Gemma Canoves (Rodriguez Moya, 1988 y 1991 y 
Canoves, 1990). 

La Geografia del Genero en Espaiia viene desarrollando importantes aporta
ciones te6ricas y metodol6gicas (Garcia Ramon, 1989a y b),  dentro de una relaci6n 
constante con los grupos intemacionales y en especial con el Grupo de Estudios sobre 
Genero de Ia Uni6n Geografica Intemacional: el hecho de que Garcia Ramon sea 
Secretaria del mismo sin duda ha sido decisivo para el intercambio de ideas y activi
dades con el resto de componentes del grupo en Europa y America del Norte. 

Por lo que se refiere a Ia investigaci6n empirica, vinculada a los grupos de traba
jo iniciales, ha tratado temas cuya evoluci6n es similar a Ia ya explicada fuera de nues
tro pals: analisis empfricos y te6ricos de movilidad en las ciudades (Dfaz Muiioz, 
1989), junto a Ia percepci6n del entomo urbano y utilizaci6n del espacio cotidiano 
(Garcia Ballesteros, ed. 1986) . La tematica dominante, no obstante, se refiere a Ia 
relacionada con las actividades productivas, sea en espacios urbanos (Rodriguez 
Moya, 1991) o rurales: uno de los principales temas ha sido el estudio de Ia aportaci6n 
econ6mica de las mujeres y las relaciones de genero en las explotaciones agrarias (en 
especial en Cataluiia; ver entre otras muchas publicaciones, Canoves et a/. , 1989; 
Garcia Ramon et al , 1994),  o tambien las nuevas funciones desempeiiadas por las mu
jeres en Ia diversificaci6n econ6mica de los espacios rurales (Sabate et a/. , 1991 ; 
Sabate, 1992a y 1992b). 

La decada de los noventa empieza a reflejar tambien Ia implicaci6n en dos temas 
innovadores en Ia Geograffa del Genero: desarrollo y, sobre todo, medio ambiente 
(Bru, 1993, 1995a y 1995b ) . 
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Una de las actividades mas importantes es sin duda Ia celebraci6n de distintas jor
nadas cientfficas, que con frecuencia han contado con las mas prestigiosas represen
tantes anglosajonas de Ia Geograffa del Genero; fruto de estos encuentros es una se
rie de publicaciones y numeros monograticos de revistas (por ejemplo, el volumen 14 
de Documents d'  Analisi Geogratica recoge el interesante Seminario celebrado en 
Bellaterra en 1987 acerca de Agricultura, Genero y Espacio) .  

Entre los encuentros realizados destaca en especial el  Seminario intensivo de Ia red 
ERASMUS organizado en 1993 por Ia Universidad Aut6noma de Barcelona, bajo el ti
tulo de Trabajo, Empleo y Vida Cotidiana de las mujeres: Ia Europa meridional; todos 
los contenidos de este magnifico Seminario han quedado recogidos en el numero 26 de 
Documents d'Analisi Geografica (1995). El aspecto mas innovador se puede cifrar en 
Ia busqueda de planteamientos especfficos en Ia construcci6n del genero dentro de los 
paises mediterraneos europeos, que en buena medida se alejan de los planteamientos 
te6ricos de Ia realidad anglosajona. La consolidaci6n de esta tendencia supone insistir 
en Ia especificidad del entomo en cuanto a Ia construcci6n del genero, y el distancia
mento de Ia generalizaci6n excesiva a partir de los modelos te6ricos iniciales. 

Por ultimo hay que seiialar que las Universidades Aut6noma de Barcelona y 
Complutense de Madrid han introducido Ia materia Geografia y Genero en Ia nueva 
Licenciatura en Geografia (iniciada en 1993),  al tiempo que continuan con distintos 
Seminarios de Tercer Cicio, ya consolidados desde aiios anteriores: ello es una buena 
prueba de Ia aceptaci6n por parte de Ia comunidad cientifica, asi como una garantfa de 
futuro, mediante Ia formaci6n de nuevos investigadores. 

2. 1 .4. Geografia del Genero y Teor{a Feminista 

Como ya se ha dicho, el feminismo, ademas de ser un movimiento social , trata de 
llevar a cabo un profundo cambio en Ia estructura cientifica de las ciencias sociales. En 
otras palabras, pretende mucho mas que simplemente "investigar sobre mujeres", ya 
que su ultimo objetivo es introducir una nueva perspectiva -Ia del genero- en Ia 
construcci6n te6rica de Ia ciencia. Esta opci6n constituye un desafio para el pensa
miento cientifico establecido, debido a que exige Ia reconceptualizaci6n de muchos ter
minos y principios te6ricos y el desarrollo de metodos altemativos de investigaci6n. La 
perspectiva feminista busca el origen de los conceptos, definiciones y categorias que 
constituyen Ia base del pensamiento cientffico occidental , intenta abrir un reexamen 
de las estructuras conceptuales globales de nuestras ciencias sociales. Pero tambien el 
feminismo propone una critica a Ia construcci6n social del conocimiento, que ha 
conducido a Ia divisi6n de este en disciplinas estancas y artificialmente separadas, y es
ta fuertemente mediatizada por las estructuras de poder en el mundo academico, ma
yoritariamente detentadas por los hombres. 

La aportaci6n del feminismo a Ia Geografia ha consistido, basicamente, en Ia con
sideraci6n del genero como principio fundamental en Ia vida social. La Geografia 
Humana, basta hace poco tiempo preocupada s6lo por los lugares, distancias y locali
zaciones, no percibia que en Ia naturaleza de todo fen6meno geogratico hay un com
ponente de genero, como lo hay de raza o de clase social. Pero el enriquecimiento es re
cfproco: a partir de Ia Geografia, el feminismo reconoce Ia base geogratica de Ia vida 
social, que no se puede explicar en su totalidad sin conocer el contexto espacial en el que 
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se materializa. Del feminismo, Ia Geograffa aprende a reconocer Ia naturaleza seg11n ge
nera de las estructuras y patrones territoriales. Susan Hanson (1992}, en un sugerente 
trabajo, nos muestra esta mutua influencia enriquecedora con el reconocimiento de tres 
puntos te6ricos centrales que son comunes a las actuales corrientes del pensamiento geo
grafico y feminista: el estudio de Ia vida cotidiana, Ia importancia del contexto, y el re
conocimiento de Ia diferencia. Desarrollaremos estas tres ideas en el apartado 2.1 .5 de 
este capitulo. 

En Ia investigaci6n geografica, el feminismo condujo, en un primer momenta, a 
analizar Ia parte jugada por el diferente rol de cada sexo en las relaciones personalen
tomo. Pero el encuentro entre feminismo y Geograffa no iba a consistir s6lo en in
troducir nuevas contenidos en ese estudio de Ia imbricaci6n poblaci6n/medio. Asi, en 
formulaciones recientes, Ia investigaci6n geografica feminista se ha destinado a re
conocer Ia forma en que las relaciones sociales de genera constituyen un proceso de Ia 
sociedad contemporanea determinante en las distribuciones espaciales de Ia actividad 
humana, en las desigualdades regionales, en Ia configuraci6n del espacio social y 
construido de las ciudades, en el uso de los recursos naturales o en las percepciones y 
experiencias espaciales. El feminismo, en suma, puede modificar Ia forma en que nos 
aproximamos a cualquier problema geografico. 

La Geografia se ha beneficiado de los desarrollos te6ricos mas importantes del fe
minismo, como Ia redefinici6n de los conceptos de producci6n y reproducci6n, traba
jo domestico, roles y relaciones de genera; tambien ha sido influida por Ia "decons
trucci6n" que el feminismo hace de dicotomias clave en Ia teoria social occidental -como 
publico/privado, tecnicalnaturaleza o raz6n/emoci6n- de sesgo claramente androcen
trico. Y, por Ultimo, el feminismo aporta a nuestra ciencia Ia discusi6n y desarrollo te6-
rico sobre el origen de Ia subordinaci6n de Ia mujer, elemento clave en Ia construcci6n 
social del genera y, por tanto, en el estudio de Ia vida social y sus aspectos geograficos. 
El feminismo, en su intento de diseiiar un esquema te6rico general que de respuesta a 
todas las cuestiones concernientes a Ia existencia y perpetuaci6n de Ia subordinaci6n fe
menina, ha elaborado dos propuestas conceptuales altemativas, cada una de elias co
rrespondiente a diferentes perspectivas te6ricas e ideol6gicas. Estas son: 

-El feminismo radical: el patriarcado como causa de Ia subordinacion femenina. El 
feminismo radical busca el origen de Ia subordinaci6n en el control masculino sa
bre el trabajo. El concepto central en esta concepci6n es el de Patriarcado, al que 
entiende como un sistema sexual jerarquico en el que los hombres poseen un po
der superior y disfrutan de una situaci6n econ6mica privilegiada al ser benefi
ciarios directos del trabajo domestico de las mujeres. Una definici6n sencilla del 
concepto de patriarcado puede ser Ia que lo determina como Ia estructura de re
laciones sociales entre hombres y mujeres en Ia cual el hombre como grupo es el 
dominante. El elemento fundamental de Ia propuesta de las feministas radicales 
es Ia interrelaci6n entre los generos, dejando de lado otras dimensiones sociales. 
Kate Millet (1975), una de las primeras representantes del feminismo radical, en 
su libro Polttica Sexual, introduce el concepto de patriarcado y afirma que tan
to Ia estructura poli'tica como Ia social son patriarcales. Reconoce las diferencias 
de las mujeres segun su pertenencia a diferentes grupos sociales, pero conside
ra que estas son menos significativas que las relaciones de poder fundadas en el 
sexo. Asi, el sistema patriarcal se mantiene a traves de Ia familia y el matrimonio, 
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mediante Ia division sexual del trabajo y de Ia sociedad. La familia es una figu
ra central de este analisis, dado que es dentro de esta institucion donde los 
vlnculos patriarcales resultan materializados y reforzados. 

Para las feministas radicales, Ia base economica sobre Ia que se asienta Ia 
opresion femenina es el trabajo domestico, ya que dicho trabajo ha sido y sigue 
siendo Ia tarea asignada a las mujeres. El trabajo de Ia mujer, "improductivo", 
se considera secundario respecto al de los hombres, "productivo", porque esta 
ligado al ambito domestico. La base del poder patriarcal reside en Ia habilidad 
de los hombres para controlar el tipo de trabajo que realizan las mujeres, lo que 
se hace a traves del dominio por su parte de las organizaciones economicas y las 
instituciones sociales. 

En Ia consideracion del feminismo como accion social, las formulaciones mas 
extremas de Ia postura radical consideran al hombre como el llnico opresor y 
abogan por una completa separacion de sexos, reivindicando incluso cambios en 
las formas de urbanismo que propicien Ia exclusion de los hombres de Ia vida so
cial de las mujeres. 

- El feminismo socialista: patriarcado y capitalismo. Mientras las feministas ra
dicales ven las relaciones de genero como expresiones particulares de un "mo
do de producci6n patriarcal", el feminismo socialista ha intentado situar Ia 
opresion de Ia mujer dentro del analisis de clase y de las relaciones de pro
duccion. Esta orientacion del feminismo pretende establecer Ia conexion entre 
las relaciones de genero, el patriarcado y el modo de produccion capitalista. 

Tal y como describen Jo Foord y Nicky Gregson en un clarificador articulo 
(Foord y Gregson, 1986) , las feministas socialistas tomaron como tema central de in
vestigacion Ia interrelacion entre clase y genero y, consecuentemente, entre produccion 
y reproduccion. La posicion de Ia mujer, por tanto, es vista como algo que puede va
riar seglln sea Ia organizacion de produccion y reproduccion, actividades ambas que son 
necesarias para el mantenimiento de cualquier sociedad. Asl, el problema de Ia su
bordinacion femenina no es indiferente a las relaciones de produccion capitalista 
cuya reproduccion es asegurada por el trabajo femenino. El rol reproductivo asigna
do a las mujeres ( cuidado de Ia casa y los hijos) varia segun los modos de produccion 
que se han dado a lo largo de Ia historia y del espacio -como, por ejemplo, en Ia tran
sicion del feudalismo al capitalismo industrial y en el actual proceso de reestructura
cion productiva-, mas que en Ia negociacion diaria entre hombres y mujeres. Las geo
grafas feministas recogen estos planteamientos en su b'Usqueda de una explicacion a Ia 
desigualdad de las mujeres (Foord y Gregson, 1986) :  

"En Iugar de  ver los roles de  genero como Ia  llnica causa, las ge6grafas feministas so
cialistas tambien han explicado Ia desigualdad femenina en terminos de Ia separaci6n es
pacial y social de producci6n y reproducci6n, hogar y trabajo, trabajo domestico y asa
lariado, y entre las vidas de hombres y mujeres bajo el capitalismo". 

La perspectiva espacial aportada por Ia Geografla a los planteamientos del femi
nismo socialista es muy interesante. En primer Iugar, porque permite reconocer las ca
racteristicas especffi.cas de las relaciones de genero en diferentes organizaciones sociales 
y de Ia produccion economica, con lo que se podra construir una Geograffa Regional 
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del Genero. En segundo Iugar, porque nos lleva a estudiar c6mo las relaciones de ge
nero y las actividades que comportan constituyen y modifican el entomo. El medio geo
gnifico es visto, asf, como un conjunto hist6ricamente mutable de formas y estructu
ras que ha sido incesantemente alterado por las actividades de hombres y mujeres, 
alteradas tambien en el espacio y en el tiempo. "Se trata de formas y estructuras que 
nosotros hemos creado, que usamos, reproducimos y alteramos en el procesos de pro
ducir bienes y servicios y de reproducimos a nosotros mismos como seres biol6gicos 
y sociales" (Mackenzie, 1986} . 

2. 1 .5. El genero en las actuales bases teoricas de Ia Geografia Humana 

La perspectiva de genero no constituye un gueto dentro de Ia actual Geografi'a 
Humana. Muy al contrario, esta perspectiva esta participando con un papel muy acti
vo en los actuates debates sobre cuestiones te6ricas, epistemol6gicas y metodol6gicas 
de nuestra ciencia y colaborando en Ia construcci6n de nuevas direcciones para su de
sarrollo futuro. El protagonismo de Ia Geograffa del Genero se comprende si advertimos 
que, a finales del siglo xx, nos encontramos ante una recuperaci6n de Ia antigua defi
nicion de Ia Geograffa como el estudio de las relaciones entre naturaleza y sociedad, pe
ro en este caso situando a Ia clase social, el genero, Ia cultura y las relaciones sociales con 
respecto a Ia naturaleza y el espacio como elementos fundamentales en Ia compleja for
maci6n de geografi'as particulares, de diferencias regionales, no como atributos o va
riables de orden secundario. Asi', el feminismo ha participado en Ia construcci6n te6rica 
y desarrollo metodol6gico de los ultimos "ismos" de Ia Geograffa Humana, como el 
postmodemismo, Ia Nueva Geograffa Regional o el estructuralismo realista. 

El postmodemismo -corriente filos6fica cri'tica respecto del orden intelectual 
establecido tras Ia Ilustraci6n, que se ha extendido entre las ciencias sociales y Ia ar
quitectura- ha llegado tambien a las actuates discusiones te6ricas de Ia Geograffa 
Humana. Feminismo y postmodernismo tienen en comun una visi6n cri'tica al pensa
miento occidental y sus teori'as totalizadoras y universales, a Ia asimilaci6n de toda Ia 
humanidad con el "hombre universal racional" ,  a Ia categorizaci6n de Ia realidad so
cial en oposiciones binarias (naturalezalsociedad, mente/cuerpo, hombre/mujer), a Ia 
existencia de un conocimiento "real" que sea universal , neutral, objetivo y producto 
exclusivo de Ia raz6n y de Ia 16gica. Postmodemismo y feminismo proponen una de
construcci6n de teori'as clasicas (via reconceptualizaci6n rigurosa de conceptos-clave 
en el pensamiento occidental), un reconocimiento de Ia subjetividad y el posiciona
miento en toda adquisici6n de conocimientos, y Ia reivindicaci6n de Ia diversidad en 
las relaciones y experiencias humanas, recogiendo las voces de grupos normalmente 
marginados del discurso intelectual oficial. 

En nuestra ciencia, estos planteamientos comunes a feminismo y postmodernismo 
han conducido a una propuesta de rechazo al androcentrismo y las tendencias totali
zadoras del discurso geografico establecido, que se traduce en Ia realizaci6n de in
vestigaciones centradas en las experiencias de distintos grupos de poblaci6n en su re
laci6n con el espacio, en Ia busqueda de las especificidades locales, en Ia construcci6n 
e identidad de genero, en un amilisis atento al contexto geogratico de los fen6menos 
sociales, a los estudios comparativos sobre circunstancias culturales diferentes, y, en so
ma, a las diferencias entre las mujeres y Ia diversidad de los mundos en los que viven. 
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La adopci6n acritica de los postulados postmodemistas pone en peligro, sin em
bargo, el proyecto feminista. En primer Iugar, porque tanto el relativismo y Ia noci6n 
de que cualquier punto de vista es igualmente valido que otro, como Ia ambigtiedad y 
permisividad metodol6gica pueden comprometer el ejercicio riguroso de Ia actividad 
cientlfica y su validaci6n. Y en segundo Iugar, porque se corre el riesgo de que el ejer
cicio indiscriminado de Ia deconstrucci6n lleve a Ia disoluci6n de Ia categoria o concepto 
de mujer, y a que se fragmente el objeto de investigaci6n de Ia perspectiva feminista. El 
hecho de reconocer Ia diversidad dentro del grupo mujeres no significa que se pierda 
Ia unidad que confiere Ia especificidad de Ia condici6n femenina. La insistencia del 
postmodernismo en el pluralismo puede hacer perder el sentido de unidad que cualquier 
empresa cientlfica debe tener. El feminismo supone un proyecto politico emancipato
rio que el relativismo, y quizas impllcito conservadurismo, del postmodernismo no pue
den hacer olvidar (Bondi y Domosh, 1992) .  

El  feminismo coincide con los postulados del neomarxismo y Ia Hamada Nueva 
Geografla Regional en su revalorizaci6n de Ia diversidad y de las diferencias espacia
les como objeto de investigaci6n geografica. Estas diferencias constituyen Ia respues
ta individualizada de cada "localidad" -con su propia poblaci6n e identidad cultu
rallhist6rica- a los procesos generales. Tanto a Ia Nueva Geograffa Regional como a Ia 
Geograffa del Genero les interesa conocer Ia conexi6n entre las practicas cotidianas de 
hombres y mujeres actuando en un determinado contexto, y los fen6menos globales de 
cambio econ6mico y social . Precisamente los trabajos de una ge6grafa feminista bri
tanica, Doreen Massey, constituyen el mejor ejemplo de estas nuevas tendencias que au
nan Ia investigaci6n en geograffa econ6mica y social, y que relacionan los fen6menos 
de escala global con sus manifestaciones locales (Massey, 1984) . 

Tambien Ia actual Geograffa feminista presenta conexiones con el realismo, corriente 
cientifica basada en una filosoffa estructuralista que define Ia investigaci6n como Ia bus
queda de los mecanismos causales subyacentes a los hechos observables. El metodo pro
puesto por esta corriente reside en Ia reconceptualizaci6n rigurosa de terminos y cate
gorias y en el uso de Ia Uamada investigacion intensiva (con estrategias cualitativas) para 
poder explicar situaciones y eventos particulares a traves del ana.Iisis de Ia forma en que 
las estructuras y mecanismos interactuan con las condiciones locales en las que se 
materializan. El metodo realista ha sido utilizado por las ge6grafas feministas en el es
tudio de Ia conexi6n entre dos tipos de estructuras causales -el modo de producci6n ca
pitalista y las relaciones sociales patriarcales- y su manifestaci6n en Ia caracterizaci6n se
gun genero de los mercados laborales locales. Tambien Foord y Gregson (1986) han 
utilizado el metodo realista para proceder a un meticuloso examen del concepto pa
triarcado como una forma particular de las relaciones entre generos. 

2. 1 .6. Coordenadas clave de Ia Geografta del Genero 

Para concluir esta primera parte del capitulo, se presentan los que, a nuestro juicio, 
se pueden considerar como principios basicos de Ia actual Geograffa del Genero, y que, 
como es 16gico, incorporan tanto los planteamientos fundamentales del pensamiento fe
minista como algunas de las mas reciente formulaciones te6ricas de Ia Geograffa 
Humana. 
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A) Roles de genero y relaciones de genero: de Ia descripcion a Ia explicacion 

El traslado del foco de interes de Ia investigaci6n desde los roles de genero a las re
laciones de genero es, quizas, el fundamental cambio te6rico dentro del pensamiento 
cientifico feminista que marca, en nuestra ciencia, el paso de Ia Geografta de las mu
jeres a Ia Geogra/fa feminista. 

Las iniciales investigaciones en Geograffa del Genero eran eminentemente em
piricas y descriptivas, teniendo como objeto exclusivo el hacer visibles los patrones es
pecificos de las mujeres en su relaci6n con el entomo (movilidad, uso y percepci6n del 
espacio ). Estos estudios permitieron sacar a Ia luz con todos sus matices Ia situaci6n de 
desigualdad de las mujeres, derivada de las constricciones que el cuidado del hogar y 
de los hijos imponian en las posibilidades de acceso de Ia mujer a Ia vida publica. 
Pronto se hace explicita en estas investigaciones Ia relaci6n entre Ia situaci6n desa
ventajada de Ia mujer y los roles que se le imponen en una division sexual del trabajo 
que asigna a Ia poblaci6n femenina las tareas necesarias para Ia reproducci6n social . 

Siguiendo a Foord y Gregson (1986) , el concepto de roles de genero forma parte de 
una teoria general sobre los roles que recoge Ia forma en que Ia poblaci6n se adscribe 
a determinados papeles sociales como miembros, por ejemplo, de una clase, de una 
profesi6n o de un genero (Foord y Gregson, 1986) :  

"La teoria de  los roles de  genero examina concretamente las actividades y formas de 
comportamiento especificas que constituyen los roles sociales asignados a hombres y mu
jeres. Estos roles de genero se manifiestan tam bien en ciertas caracteristicas masculinas 
y femeninas asumidas, como Ia pasividad de las mujeres y Ia agresividad de los hombres". 

En Ia adopci6n de Ia teoria de los roles de genero por parte de Ia Geografia, "el de
sigual acceso al empleo asalariado por parte de las mujeres, por ejemplo, ha sido ex
plicado en terminos de su papel primordial como esposas y madres" (Foord y Gregson, 
1986) . Los roles femeninos se han aplicado tambien a intentar explicar Ia concentra
ci6n de las mujeres en determinados sectores de Ia actividad econ6mica y sus dificul
tades para entrar en el mundo de los empleos tecnicos y profesionales. 

Un profundo cambio se produce cuando el foco de atenci6n pasa a examinar c6-
mo las relaciones de genero dan Iugar a los roles de genero, cuando se llega a investi
gar cuales son los procesos, practicas o estructuras que propician Ia subordinaci6n de 
Ia mujer, Ia desigualdad ente sexos. Por relaciones de genero se entiende el sistema de 
relaciones entre hombres y mujeres que conduce a Ia subordinaci6n de las mujeres. 
Estas relaciones de genero se refieren a Ia organizaci6n social e interpretaci6n de Ia re
producci6n bio16gica y las diferencias sexuales. Asi, las diferencias sociales se consi
deran consecuencia "natural" de las diferencias bio16gicas. Para el pensamiento fe
minista, sin embargo, las caracteristicas biol6gicas, que definen el sexo, no tienen por 
que determinar el genero, que es una construcci6n social creada para establecer las re
laciones de poder entre hombres y mujeres. Como ya hemos visto, una forma espe
cifica, y muy extendida, de relaciones de genero es el patriarcado. La geografia fe
minista esta especialmente interesada en el aspecto dinamico, en el espacio y en el 
tiempo, de las relaciones de genero, que afectan a Ia forma en que hombres y mujeres 
crean, reproducen y modifican los entomos en los que viven. 
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B) Una aproximacion contextual al estudio de los roles y las relaciones de genero 

Segun Susan Hanson (1992) ,  es este uno de los puntos de conexi6n entre el fe
minismo y Ia Geografia Humana, y constituye una aportaci6n muy importante para las 
ciencias sociales, que vuelven a situar al medio geografico en un papel protagonista en 
los fen6menos y procesos sociales. 

El contexto se puede definir como el conjunto de caracteristicas hist6ricas, sociales, 
econ6micas y culturales que, combinadas de una forma particular en un Iugar especf
fico, determinan Ia materializaci6n concreta y Ia pnictica cotidiana de los procesos y re
laciones humanas de canicter general. Cualquier fen6meno social, y en concreto los ro
les y relaciones de genero, varian a lo largo del espacio y del tiempo segun sean los 
contextos en los que toman cuerpo, por lo que cualquier investigaci6n debe estar 
atenta a Ia especificidad hist6rica y geografica de estas relaciones. 

C) Un rechazo a Ia separaci6n artificial entre Geografta Economica y Geografta Social 

El enfasis de Ia Geografia del Genero en el estudio del hogar y del trabajo do
mestico y del acceso de Ia mujer al mercado laboral ha llevado a advertir Ia artificiali 
dad de Ia separaci6n entre aspectos econ6micos y sociales de Ia realidad, separacio..n-que 
es muy comun en Ia investigacion geografica y se traduce en Ia estructura academica por 
Ia division Geografia Ec6nomica/Geografia Social. Segun esta organizacion, los ge6-
grafos sociales se dedican al estudio de Ia composicion sociodemognifica de Ia pobla
ci6n, a Ia caracterizaci6n de las viviendas y barrios, a Ia prestaci6n local de servicios so
dales y a Ia organizaci6n de Ia vida familiar y domestica; los geografos econ6micos 
estudian Ia localizacion del empleo, las estructuras industriales y Ia distribucion espa
cial de usos del suelo y funciones econ6micas. 

Esta division academica debe ser relacionada con Ia separacion espacial entre re
producci6n y producci6n (hogar-centro de trabajo) que se ha ido consolidando en el 
mundo occidental tras Ia Revolucion Industrial y tambien con una escisi6n cultural (Ia 
division sexual del trabajo) que hace que se asocie lo social a Ia esfera femenina y al 
ambito privado, y lo econ6mico a Ia esfera masculina "o" publica. 

La separaci6n entre Geografia Econ6mica y Geografia Social se ha traducido en 
un empobrecimiento de Ia Geografia Humana, debido a que los ge6grafos econ6micos 
han ignorado los aspectos sociales del mercado !aboral y su influencia en Ia distribu
ci6n y caracteristicas de Ia producci6n econ6mica, mientras que los ge6grafos sociales 
no han reconocido suficientemente Ia relaci6n de Ia vida cotidiana con los grandes pro
cesos de cambio econ6mico. 

El estudio del papel de las mujeres en el mercado laboral , abordado por Ia 
Geografia del Genero, ha obligado a Ia investigacion a reconocer Ia interrelaci6n de 
las esferas del hogar y del trabajo. Como ya ha sido demostrado, las fronteras entre tra
bajo domestico no remunerado y trabajo remunerado fuera del hogar se han hecho su
mamente permeables, al existir un numero cada vez mayor de tareas que antes se rea
lizaban dentro del hogar y que son ahora integradas en Ia economia de mercado 
(lavanderias, guarderias) , al tiempo que ciertas actividades remuneradas (trabajos de 
oficina por ordenador, confecci6n textil, hosteleria) se desplazan al ambito domesti
co. Esa interrelaci6n se advierte tambien en Ia influencia mutua que existe entre ca-
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racterfsticas residenciales y organizaci6n familiar, por un lado, y caracterfsticas loca
les de Ia producci6n y el empleo. La Geografia del Genero, en suma, ha permitido su
perar una separaci6n conceptual artificial entre hogar y trabajo, producci6n y repro
ducci6n, lo econ6mico y lo social, que estaba impidiendo apreciar con todos sus matices 
los procesos de cambio en curso en Ia sociedad contemponinea. 

D) Las escalas de ana/isis: relacion entre lo global y lo local en Ia investigacion social 

Este planteamiento considera Ia necesidad de realizar una conexi6n entre distin
tas escalas de amllisis en el estudio de los fen6menos sociales. Aqui precisamente se en
cuentra el segundo punto de conexi6n que, segun Susan Hanson (1992), existe entre 
Geografia y feminismo: ambas perspectivas comparten un interes por interpretar Ia vi
da y experiencias cotidianas de hombres y mujeres a traves del reconocimiento de Ia 
relaci6n entre eventos locales y fen6menos generales. 

Desde este punto de vista, Ia vida cotidiana es una respuesta local y especifica a los 
procesos econ6micos, sociales y polfticos globales. Estas respuestas no son, por supues
to, homogeneas. Existe, por el contrario, una gran diversidad de ellas, dependiendo de los 
contextos en que se llevan a cabo ( diferentes lugares o regiones del mundo, diferentes cul
turas, diferentes momentos de Ia historia). La vida cotidiana materializa, reproduce estos 
procesos generales, pero tambien las pnicticas diarias de las personas van modificando
los, haciendo que evolucionen a lo largo del tiempo. Como ejemplo de esta relaci6n de 
mutua influencia entre lo local y lo global podrfamos poner Ia diversidad de estrategias 
familiares en Ia Espana rural como respuesta a los actuates procesos de reestructuraci6n 
productiva, o las diferencias regionales en el mundo, que sostienen y dan forma a Ia ac
tual globalizaci6n del capitalismo. 

E) Un enfasis en Ia diversidad entre lugares y entre personas 

Uno de los aspectos mas sobresalientes de Ia Geograffa del Genero es su interes 
por destacar Ia diversidad y Ia diferencia, por superar los estereotipos y las generali
zaciones excesivas en el estudio de Ia relaci6n entre genero y espacio. Es este, segun 
Hanson (1992),  el tercer foco de atenci6n que comparten Geograffa y feminismo. 

En primer Iugar, interesa destacar Ia diversidad en los lugares: las variaciones geo
graficas en las divisiones, roles y las relaciones de genero a lo largo del mundo. Hay que re
conocer que no existen modelos universales en el espacio y en el tiempo sobre las relaciones 
de genero. En segundo Iugar, Ia realidad que nos rodea es especffica de una cultura, por lo 
que hay que evitar los estereotipos, las ideas preconcebidas sobre esas relaciones y Ia in
terpretaci6n desde nuestra realidad -europeas, blancas, clase media- de fen6menos que 
ocurren en otras regiones del mundo. Este punto de vista recuerda Ia necesidad de reali
zar estudios comparativos con otras epocas, con otras culturas, con otros contextos. 

F) Una cr(tica a Ia estructura conceptual dualista del pensamiento occidental 
y sus implicaciones de genero 

La Geograffa del Genero se incorpora al reto que sostiene el feminismo contra el 
conjunto de categorfas binarias o dualistas existente en el nucleo del pensamiento in-



46 Mujeres, espacio y sociedad 

telectual occidental, que trata de resumir Ia compleja realidad social en oposiciones fi
jas, que simplifican, concentran y amplian las diferencias en dicotomfas tipo presen
cialausencia. Con este planteamiento, Ia Geograffa del Genero participa en el proce
so de "deconstruccion" y reconceptualizacion de categorias amiliticas preestablecidas, 
actualmente extendido en todas las ciencias sociales, destacando las connotaciones de 
genero presentes en tales dualismos conceptuales. 

Hombre Mujtr_ 
� ' � ' 

Publico Privado 

Producci6n Reproducci6n 

Lugar de trabajo Hogar 

Tecnologia Naturaleza 

El pensamiento feminista critica el establecimiento de estas categorias fuertemente 
contrastadas. En primer Iugar, porque los dualismos horizontales (hogar-trabajo; pri
vado-publico . . .  ) no son universales, sino especfficos de una determinada cultura y, aun 
mas, de un periodo historico concreto (en el mundo occidental, desde Ia Revolucion 
Industrial). En segundo Iugar, porque los limites espaciales y temporales entre estas ca
tegorias son borrosos y cambiantes. Por ejemplo, Ia escision conceptual entre hogar y 
Iugar de trabajo -que significa una separacion espacial estricta de Ia reproduccion y Ia 
produccion- no es sostenible a finales del siglo xx, cuando el proceso de reestructu
racion productiva esta conduciendo a Ia vuelta de muchas actividades productivas al 
hogar (y, por el contrario, numerosas personas realizan actividades reproductivas 
en espacios publicos) .  Y en tercer Iugar, porque estas oposiciones o dicotomfas estan 
ocultando una jerarquizacion, en el sentido de que una de Ia categorias toma una po
sicion de poder o superioridad sobre Ia contraria, constituyendose en un concepto que 
define al otro por su negacion. 

Por otra parte, las asociaciones verticales entre los distintos conceptos (mujer, ho
gar, reproduccion, esfera privada . . .  ) son consideradas por las feministas como cons
trucciones ideologicas y no como descripciones empfricas. Parten de estereotipos 
simplistas sobre los roles atribuidos tradicionalmente a los sexos en nuestra cultura que 
ignoran una complejidad mucho mayor en Ia vida de hombres y mujeres. 

La Geograffa del Genero esta ayudando a cuestionar Ia validez de estas dicotomfas, 
que se consideran como universales cuando, al tratarse de construcciones sociales, sus sig
nificados son especfficos de circunstancias concretas y, por tanto, mutables a lo largo del 
tiempo y el espacio. 

Y esta, sobre todo, trabajando para romper las asociaciones entre el genero y 
otras dicotomfas y para superar Ia concepcion de los roles de genero como opuestos y 
complementarios (Ia mujer en el hogar, el hombre en el trabajo ). A lo largo de este ca
pitulo, y especialmente en este epfgrafe, hemos visto ejemplos de esta concepcion di
cot6mica de Ia realidad (lo economico/lo social; lo local/lo global) y de las propuestas de 
Ia Geograffa feminista para superarlos, por mostrar las relaciones y Ia permeabilidad de 
las fronteras entre estas categorfas falsamente opuestas. 
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2.2. La practica de Ia Geografia del Genero. Investigacion y docencia 

El feminismo supone un desafio a las estructuras teoricas y metodologicas existentes 
en la ciencia, un intento de construir una nueva forma de abordar la realidad social. La 
Geografia del Genero, por tanto, se plantea un reexamen de las formas tradicionales de 
practicar nuestra disciplina, lo que exige una reconsideracion de aspectos teoricos, 
pero tambien de la forma en que diseiiamos una investigacion y de los temas y conceptos 
que desarrollamos en nuestra docencia. Lo que aqui se plantea es como integrar una 
perspectiva feminista en la investigacion y en la enseiianza, lo que supone mucho 
mas que solo aiiadir ciertos temas a nuestra agenda de trabajo. En este proposito hay 
tareas comunes a ambas formas -investigacion y enseiianza- de llevar a la pnictica la 
Geograffa: 

- Hay que sacar a la luz temas de estudio basta ahora ignorados o proponer nue
vos puntos de vista que permitan interpretar fenomenos que nunca se habian lle
gado a explicar satisfactoriamente. Por ejemplo, incorporar el estudio de la com
posicion segun genero del mercado laboral permite interpretar en todas sus 
dimensiones el actual proceso de reestructuracion productiva. 

- Hay que preguntarse sobre el origen de muchos de los conceptos utilizados en 
ciencias sociales, sobre la forma en que han sido definidos. El feminismo ha oca
sionado debates en tomo a conceptos como publico y privado, unidad domes
tica, status social o mercado de trabajo, demostrando que el androcentrismo in
vade muchos conceptos supuestamente "neutrales". 

- Hay que reconsiderar las fuentes y datos que normalmente se utilizan para poder 
reconocer si existen categorias mal definidas o sesgadas, conceptos que se han es
tablecido para los hombres y se ajustan mal a la situacion de la mujer, o estadis
ticas y encuestas inadecuadas para responder a preguntas sobre el genero. Por 
ejemplo, es muy comun encontrar estudios que se basan en unidades de infor
macion como la familia que esconden importantes diferencias intemas en cuan
to a funciones, intereses y aspiraciones de sus miembros. Hay que buscar nuevas 
fuentes y documentos que revelen las experiencias de las mujeres y que aporten 
una nueva luz sobre la dimension segun genero de los fenomenos geograficos. 

2.2.1 .  Perspectivas sobre Ia investigacion 

El diseiio de un trabajo de investigacion plantea un conjunto de preguntas a 
quien lo realiza que van desde consideraciones filosoficas o epistemologicas basta cues
tiones relacionadas con las tecnicas o los datos a emplear. Monk y Hanson {1982) han 
identificado los distintos problemas que se derivan de un planteamiento sexista en la 
investigacion geografica, como, por ejemplo, una especificacion de los problemas 
inadecuada, un recurso a teorias que ignoran al genero como factor explicativo, la 
adopcion de un nivel agregado que impide reconocer diferencias individuates o de gru
pos de poblacion, etc. En el presente apartado, hemos seleccionado tres aspectos que 
creemos fundamentales para el diseiio de la investigacion y que deben ser abordados 
cuando se realiza un trabajo geografico desde una perspectiva de genero: en primer lu
gar, el marco epistemologico de la investigacion, en segundo, la elecci6n del metodo, 
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y en tercer Iugar, los problemas derivados de las estrategias de investigaci6n. Conclui
mos con algunas propuestas acerca de Ia pnictica investigadora en Geografia del 
Genero. 

A) Modelos de ciencia y el metodo en Ia Geograffa del Genero 

Un primer paso, y fundamental, en el diseiio del trabajo cientifico consiste en defi
nir el modelo de ciencia al que se adscribe el investigador. No se puede proponer un me
todo de investigaci6n sin plantearse el marco filos6fico y epistemol6gico en el que este, 
necesariamente, se inscribe. Quiza.s antes de hacerse preguntas como "j.Que metodo es 
el mas apropiado para Ia investigaci6n feminista?" habria que plantearse que modelo de 
ciencia se ajusta a los principios te6ricos, filos6ficos e incluso ideo16gicos del feminismo. 
Actualmente, coexisten en Ia Geograffa Humana tres modelos de ciencia (positivista, 
estructuralista marxista o realista y humanista) que proporcionan distintas respuestas a 
tres preguntas epistemol6gicas fundamentales: en primer Iugar, Ia concepci6n del com
portamiento humano (que va desde el determinismo al voluntarismo) y Ia posibilidad de 
formular leyes sobre el mismo; en segundo Iugar, las caracteristicas del conocimiento (ex
plicaci6n frente a comprensi6n) y, por Ultimo, el objetivo de Ia ciencia (nomotetica o idio
grafica). 

Los principios te6ricos y Ia practica del feminismo aparecen como mas apropiados 
para las formulaciones no positivistas de Ia ciencia. Comparte con las perspectivas hu
manista, marxista y realista su concepci6n de Ia ciencia como una actividad no neutral 
y, por tanto, comprometida con el cambio de Ia realidad que estudia, su intenci6n de 
construir el conocimiento a partir de Ia experiencia subjetiva, su rechazo a Ia preten
dida objetividad de Ia ciencia y a Ia separaci6n entre sujeto y objeto de estudio. Aun 
asi, tambien dentro del positivismo se puede realizar una investigaci6n desde Ia pers
pectiva del genero valida, siempre y cuando, como en cualquier otra tradici6n, exista 
Ia necesaria coherencia entre filosofia, teoria, metodo y tecnicas de analisis. 

La definici6n del metodo de investigaci6n, por tanto, no consiste en una mera se
lecci6n de unas tecnicas o datos mas o menos adecuados con el objetivo que se per
sigue. La investigaci6n debe tener una base te6rica s61ida que permita determinar con 
suficiente claridad que, como y para que se investiga. Se debe, por tanto, evitar el pe
ligro de un eclecticismo ate6rico e irreflexivo que nos lleve, por ejemplo, a utilizar me
todos cualitativos con unas ambiciones nomoteticas o explicativas que corresponden 
a un modelo positivista de ciencia. 

B) Dualismos y asociaciones en los metodos de investigacion 

Como se vio en el epigrafe 2.1 .6 de este capitulo, en el pensamiento intelectual exis
te un tendencia a conceptualizar Ia realidad en categorias binarias o dualistas, tendencia 
que tambien se extiende a Ia consideraci6n de los datos y los metodos de investigaci6n. 

Las criticas del feminismo a esta estructura dualista en Ia conceptualizaci6n de da
tos y estrategias de investigaci6n se dirige, aqui tambien, a distintos aspectos de Ia mis
ma: en primer Iugar, se critica el mantenimiento de ciertos dualismos que son falsos. 
Por ejemplo, Ia noci6n de "conocimiento objetivo" se considera como diffcilmente sos-
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tenible en ciencias sociales, en las que hasta Ia definicion de conceptos esta cargada de 
valores subjetivos. En segundo Iugar, se cuestionan las asociaciones verticales entre es
tos conceptos (lo cuantitativo es objetivo y agregado, por ejemplo) porque pueden lle
va a confusion, ya que, de hecho, lo subjetivo puede ser agregado y cuantificable o lo 
individual puede ser objetivo y cuantificable. 

"· 
;:;: ; .�:. : , · nolribre.. � < Mujet \ : fi' . : ', 

Objetivo Subjetivo 

Agregado Individual 

Cuantitativo Cualitativo 

Racional Emocional 

Y en tercer Iugar, se cuestiona Ia adscripcion de distintas estrategias y tipos de in
formacion a hombres y mujeres que se realiza cuando se considera que Ia investigacion 
racional, cuantitativa y objetiva es masculina, mientras las formas emocionales, cuali
tativas y subjetivas de conocimiento corresponden a una investigacion femenina, de ma
nera que se asocian los distintos tipos de estrategias con las cualidades tradicionalmen
te consideradas como propias de cada sexo. Estas asociaciones entre el genera del 
investigador y su forma de aproximarse a Ia realidad han sugerido connotaciones ne
gativas para Ia investigaci6n femenina porque s6lo Ia masculina cumple los "canones" 
de lo que, segl1n una 6ptica positivista, debe ser un trabajo cientifico. Algunas feminis
tas radicales han respondido a este planteamiento subrayando aun mas las diferencias 
entre una investigaci6n masculina "dura, fiia y abstracta" y una femenina "blanda y emo
cional", y reivindicando Ia superioridad de esta forma de conocimiento sobre Ia atribuida 
al investigador masculino. Pero quizas Ia mejor respuesta sea, tal y como propone 
Linda McDowell {1992), abandonar estas construcciones dualistas y su adscripcion a los 
generos y crear unas estructuras mentales nuevas, no cargadas de categorias oposicio
nales, que condicionen Ia elecci6n del metodo s6lo al rigor teorico y a Ia coherencia con 
los objetivos de Ia tarea cientifica. 

C) Estrategias cuantitativas y cualitativas en Ia perspectiva de genero 

En Ia actualidad, asistimos a Ia extension de los metodos o estrategias cualitativas 
de investigaci6n en Ia Geograffa Humana. Aunque en nuestra ciencia se trata de un 
proceso relativamente reciente, hay que recordar que estos metodos se vienen utili
zando en otras disciplinas (como Ia Sociologia y, sobre todo, Ia Antropologia) desde ha
ce varias decadas. Cuando se presenta al investigador Ia opci6n entre estrategias 
cuantitativas o cualitativas debe plantearse, como se ha dicho antes, desde un punto de 
vista epistemol6gico, en el sentido de que Ia eleccion debe ser coherente con un de
terminado modelo de ciencia· y con los objetivos cientificos de Ia investigacion. 

Los metodos cuantitativos han sido frecuentemente rechazados por las investiga
doras feministas, lo que se debe a varias razones. En primer Iugar, a que normalmen-
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te se han adscrito a un modelo positivista de ciencia cuyos principios de neutralidad, ob
jetividad y utilizaci6n acritica de conceptos resultan diffcilmente conciliables con el pro
yecto feminista. En segundo Iugar, porque, como ya se ha anotado, comunmente se aso
cian las caracteristicas de los metodos cuantitativos -frialdad, objetividad, tecnica- con 
cualidades personales que se asumen como masculinas. Y en tercer Iugar, a que el tipo 
de datos mas frecuentemente usados con estos metodos -agregados y tornados de 
estadisticas o encuestas formales- es poco adecuado para muchas de las lineas de in
vestigaci6n feminista. At1n asi, hay proyectos de investigaci6n en los que resulta muy util 
emplear estas tecnicas cuantitativas para, por ejemplo, definir Ia extensi6n de un fe
n6meno, y, de hecho, pueden ser utilizadas en las fases descriptivas de investigaciones 
no positivistas, siempre y cuando no se utilicen con ambiciones explicativas que exce
den a sus posibilidades. 

AI igual que los modelos de ciencia no positivista son los mas acordes con Ia in
vestigaci6n feminista, las estrategias cualitativas parecen las mas apropiadas para 
abordar el estudio de las diferencias de genero en relaci6n con el medio. El feminismo 
valora Ia subjetividad, Ia implicaci6n personal, Ia sensibilidad a los fen6menos complejos 
y unicos, el conocimiento contextual, Ia perspectiva individual y Ia posibilidad de crear 
un intercambio de experiencias entre investigador e investigado que los metodos cua
litativos proporcionan. Un conocimiento de tales caracteristicas se consigue cuando se 
emplean estrategias de investigaci6n como Ia observaci6n participante -en Ia que in
vestigador se integra en Ia vida cotidiana de los investigados para compartir su mund<r-, 
Ia entrevista en profundidad --<lialogo espontaneo en el que se exploran detalladamente 
los valores y experiencias individuales--, las historias de vida -estudio de Ia autobiografia, 
normalmente oral , del investigad<r-, o Ia interpretaci6n de documentos -literatura, fo
tografia, pintura, cine-. 

El uso de los metodos cualitativos, sin embargo, tambien suscita serios problemas 
que tienen que ver con el rigor cientffico, por una parte, y Ia etica en el comportamiento 
del investigador, por otra. En lo que se refiere al primer tipo de problemas, se pueden 
citar dos cuestiones: primero, el error de utilizar informaci6n procedente de casos uni
cos ( o muy escasos) con unas ambiciones de generalizaci6n que no corresponden a las 
posibilidades -ni a los objetivos-- de unos metodos que se ajustan a un modelo de den
cia idiografica. Segundo, se corre el peligro de un uso poco riguroso de los metodos 
cualitativos, debido a que en estos es diffcil encontrar procedimientos de control ex
terno que permitan validar Ia investigaci6n; por ejemplo, existe Ia posibilidad de ha
cer pasar como trabajo cientifico lo que no es mas que Ia transcripci6n de una trivial 
charla de cafeteria. 

En lo que se refiere a Ia dimensi6n moral , hay que sefialar que , aunque toda in
vestigaci6n en ciencias sociales puede plantear problemas eticos {por ejemplo, en cuan
to a sus fines), en el caso de los metodos cualitativos, Ia naturaleza sensible y delicada 
de Ia informaci6n que se maneja y el caracter de relaci6n personal entre investigador 
e investigado que se adopta en el proceso de investigaci6n exige del primero un especial 
cuidado para evitar el comportamiento deshonesto y Ia manipulaci6n sesgada de Ia in
formaci6n. Asi, al traducir las experiencias de las mujeres investigadas podemos estar 
tergiversandolas inadvertidamente o, aun peor, podemos caer en realizar comentarios 
jocosos en nada respetuosos con quienes nos confiaron sus experiencias mas personales. 
Las estrategias cualitativas se prestan a unas relaciones tan estrechas entre investigador 
e investigado que se corre el peligro de Ia inducci6n a Ia dependencia, de Ia manipu-
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laci6n interesada, de  Ia  creaci6n de expectativas de recompensa a l  entrevistado, del da
iio a su dignidad con preguntas inconvenientes o malintencionadas. 

Concluimos este apartado seiialando que Ia elecci6n de una estrategia cualitativa o 
cuantitativa en Ia investigaci6n depende de aspectos que van desde Ia teoria y episte
mologfa basta el tema de estudio y el objetivo de Ia investigaci6n. lncluso Ia combinaci6n 
de ambas estrategias es posible siempre y cuando no se pretenda ir mas alia de sus po
sibilidades. Como indican Lia Karsten y Donny Meertens {1992}:  

"Si inicialmente e l  enfrentamiento con I a  ciencia 'masculina', positivista y cuantitativa, 
provoc6 un giro casi absoluto bacia el metodo 'blando', cualitativo y subjetivo ... , ahora el 
pendulo ha vuelto en bllsqueda de un equilibrio. La combinaci6n de metodos permite in
dagar por vfa cualitativa en Ia experiencia e interpretacion femenina de los procesos de 
cambio social -digamos del habitat, o de Ia estructura agraria- sin descuidar el calculo 
cuantitativo que nos indique Ia magnitud de los fen6menos estudiados" .  

D) Propuestas para una investigacion geografica no sexista 

La Geografia del Genera comparte con el feminismo Ia b\lsqueda de nuevas formas 
de aproximarse a Ia practica de Ia investigaci6n, busqueda que puede sintetizarse en es
tos puntas: 

- Una propuesta de investigaci6n orientada a Ia construcci6n te6rica. Hay que 
adoptar una postura critica ante los conceptos, categorfas y definiciones nor
malmente utilizadas. La Geografia del Genera debe colaborar en Ia elaboraci6n 
de una teoria social en Ia que el genera ocupe un nivel de categoria explicativa 
que basta ahara habia sido ignorado. 

- Una posicion comprometida con el cambia . Se debe investigar para mujeres, no 
s6lo sobre mujeres. Las mujeres no son s6lo el objeto pasivo, sino el sujeto ac
tivo de una investigaci6n que busca una nueva configuraci6n de los roles y las 
relaciones de genera. 

- Una busqueda de nuevas fuentes y datos. Hay que ser conscientes de las difi
cultades de encontrar fuentes que desagreguen los datos por sexo a escalas lo
cales, de Ia escasez de fuentes estadisticas en los paises subdesarrollados y, por 
tanto, de las desigualdades entre fuentes cuando se abordan estudios compa
rativos a escala intemacional. Hay que identificar los sesgos sexistas que pueden 
existir en el disefio de encuestas o cuestionarios censales, y, por ultimo, hay que 
reconocer el valor de las fuentes orales, Ia observaci6n directa y el trabajo de 
campo en Ia investigaci6n feminista. 

- Una reconsideraci6n de las estrategias de investigaci6n. La Geografia del 
Genera se propane una aproximaci6n a lo cotidiano, a Ia investigaci6n de las ex
periencias de hombres y mujeres, y a Ia adopci6n de una perspectiva contextual 
en su estudio. Este punta de vista sugiere el empleo de estrategias de investi
gaci6n de tipo cualitativo, cuya naturaleza exige un alto rigor etico y cientifico 
por parte del investigador. 

- Un compromiso de conexi6n entre lo local y lo global. En Ia investigaci6n, es
te planteamiento supone Ia busqueda del equilibria entre lo individual -las ca-
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racteristicas propias y especfficas de una persona, un Iugar o una circunstancia
y lo universal -aquellos aspectos que son comunes a todos-. Una buena manera 
de hacer Geografia del Genero consiste en utilizar el estudio de casos concre
tos -con todos sus detalles, sus actores individuates y su contexto- como ilus
traci6n de procesos o fen6menos de caracter general. Cada caso -sea persona 
o Iugar- es al tiempo unico y universal, particular pero generalizable. 

Para concluir, recogemos a continuaci6n una propuesta (adaptada a partir del ma
nual del Women and Geography Study Group del ffiG, 1984) para el disefio de un tra
bajo de investigaci6n realizable como practica de curso de Geografia en un nivel de di
plomatura universitaria: 

"1) Estudiar el desarrollo de un barrio en una localidad urbana desde principios del XX en 
relacion con los temas que se plantean en el epigrafe 6.3. Seleccionar un aspecto parti
cular de su desarrollo para su estudio: por ejemplo, en un area de clase media reco
nocer Ia caracterizacion del servicio domestico desde el pasado basta Ia actualidad; en 
un barrio obrero, estudiar los cambios habidos en Ia naturaleza, y, si es posible, Ia lo
calizacion del empleo femenino. Reconocer Ia forma en que Ia provision de servicios 
locales (escuelas, centros sanitarios, empleo y transporte) ha cambiado. Usar Ia pren
sa local contemporanea para obtener una impresion sobre las vidas de hombres y mu
jeres en el area y tambien las actitudes y estrategias de empresarios, politicos y 
"fuerzas vivas" de Ia ciudad sobre su desarrollo. 

2) Buscar los distintos cuestionarios empleados en los censos realizados en Ia ciudad de 
estudio. Comparar los conceptos y categorias que aparecen en ellos y discutir el posible 
sexismo en Ia definicion de terminos como cabeza de familia, "sus labores", poblacion 
activa, trabajo, etc. 

3) Examinar Ia documentacion de planeamiento perteneciente a un area de reciente cons
truccion y entrevistar a los planificadores y urbanistas municipales para reconocer su 
imagen de Ia familia y las funciones sociales de sus miembros que subyace a sus 
propuestas de organizaci6n del espacio urbano. Descubrir tam bien su actitud ante las 
necesidades especificas de las mujeres. Comparar, por medio de una entrevista, con Ia 
vision de las mujeres residentes en ese area. 

4) Entrevistar a miembros de organizaciones ciudadanas locales relacionadas con pro
blemas de provision de servicios y obtener informacion sobre Ia forma que ellos 
consideran ideal para Ia localizacion, acceso y organizacion de tales servicios". 

2.2.2. Apuntes sobre Ia enseilanza de Ia Geogra/fa 

En el camino bacia una comprensi6n mas generalizada de Ia estructura segun ge
nero de Ia sociedad y bacia Ia desaparici6n de las desigualdades entre hombres y mu
jeres, el papel de Ia ensefianza es fundamental. En este apartado, se realizan algunos 
apuntes sobre Ia posicion de Ia mujer como agente de Ia ensefianza, y tambien sobre 
los contenidos y actitudes en Ia docencia de Ia Geografia. 

A) La posicion de Ia mujer en el ambito academico de Ia Geografla 

El desarrollo de una perspectiva de genero en Ia ensefianza de Ia Geografia esta in
fluido en buena medida por Ia presencia femenina en Ia ensefianza universitaria y de 
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niveles inferiores. Afortunadamente, contamos con algunos excelentes trabajos que nos 
permiten reconocer Ia situaci6n de Ia mujer en Ia ensefianza de Ia Geograffa desde una 
perspectiva hist6rica, tanto en el extranjero como en nuestro pais. 

Aurora Garcia Ballesteros (1982) realiza un recorrido por Ia historia de Ia Geograffa 
y sus distintas escuelas nacionales, destacando a sus figuras femeninas mas renombradas, 
como M. I. Newbigin en Gran Bretafia, fundadora de Ia prestigiosa revista The Scottish 
Geographical Magazine, Ellen Churchill Semple en los Estados Unidos, o Jacqueline 
Beaujeu Gamier en Francia. En Espafia, una mujer no alcanza una catedra universita
ria de Geograffa basta 1967 (Rosario Miralbes Bedera), siendo todavia Ia unica en os
tentar tal posici6n en 1980. Para este ultimo afio, Garcia Ballesteros sefiala que, de los 
72 profesores numerarios universitarios de Geograffa existentes, s6lo trece eran muje
res (el lS% ).  

Julia Melc6n (1990) nos proporciona una perspectiva hist6rica (periodo 1839-1914) 
sobre Ia situaci6n de Ia mujer en las Ensefianzas Medias. En el siglo XIX las mujeres re
cibian una educaci6n inferior tanto cualitativa como cuantitativamente a Ia de los hom
bres, lo que es mas grave si se advierte que Ia ensefianza era una de las pocas salidas pro
fesionales para las mujeres. Hasta finales del siglo XIX no entra Ia Geograffa, junto con 
Ia Historia, en Ia preparaci6n de las maestras elementales y superiores. Hay que esperar 
a las primeras decadas de nuestro siglo para que se llegue a Ia equiparaci6n hombre-mu
jer en Ia formaci6n de los maestros. 

CUADR0 2.2 
Profesorado numerario en servicio activo en las universidades espaiiolas. 

Areas de conocimiento de Geografia. Datos de Febrero de 1994 

Analisis G. Regional · . Geograffa Ffsica . Geo�afia Humana Total 

Hombres 
' ' <:,:: ' ' ·• ; ' : � . .  

Mujeres < Hombres M�jeres }!ujeres · Hombres Mujeres 

cu 

PTU 

CEU 

TEU 

Total 

27 
73 

1 
5 

1 06  

5 (15 ,6% ) 
31 (29,8% ) 

0 (0% ) 
7 (58,3% ) 

43 (28,8% ) 

12 
38 

1 
4 

55 

0 (0% ) 31 
29 (42,6% ) 60 

1 (50% ) 3 
9 (69,2% ) 21 

39 (41 ,5%)  1 1 5  

7 ( 18,4% ) 70 
57 (48,7% ) 171  

1 (25 % )  5 
22 (51 ,2% ) 30 

87 ( 43,5 % )  276 

36 
1 1 7  

2 
38 

1 93 

CU: Catedratico Universidad; PTU: Profesor Titular de Universidad; CEU: Catedratico Escuela Universitaria; 
TEU: Profesor Titular de Escuela Universitaria. 

Fuente: Secretarfa General del Consejo de Universidades. 

La posici6n de Ia mujer en Ia ensefianza universitaria de Ia Geografia ha progre
sado en los Ultimos afios. Margarida Castafier y Nuria Centelles (1985) seiialan que, pa
ra 1984, Ia proporci6n, en todos los niveles y areas de conocimiento, era de 66,4% 
hombres frente al 33,6% de mujeres, entre las cuales el 64% ocupa el nivel mas bajo 
de Ia estructura academica (ayudantes) mientras s6lo el 8% son catedniticas. Los da
tos mas recientes, referidos a 1994 (Cuadro 2.2), muestran una mejora en Ia situaci6n 



54 Mujeres, espacio y sociedad 

de la mujer, aunque sigue siendo muy notable la escasa presencia femenina en los ni
veles mas altos de la estructura academica. Por areas de conocimiento, y sumando el 
profesorado de todas las categorfas, las diferencias son menores de lo que cabrfa es
perar, resultando especialmente notable el elevado porcentaje de mujeres en un area 
aparentemente "masculina" como la Geograffa Fisica. En resumen, de las 193 profe
soras numerarias de la Geograffa universitaria espafiola, el 18,6% son actualmente ca
tedraticas, lo que constata un avance en nuestra posicion. 

La progresiva incorporacion de la mujer a la enseiianza universitaria de la Geografia 
no significa un giro inmediato en los planteamiento docentes e investigadores de los 
Departamentos de Geograffa, aunque si puede propiciar una paulatina apertura a 
nuevos temas y perspectivas de una tematica de investigacion y docencia, basta ahora do
minada por la optica y escala de valores masculinas. 

B) El genero y los libros de texto de Geografta 

Los libros de texto que escriben los geografos para la enseiianza primaria y se
cundaria constituyen el vehiculo a traves del cual transmiten su vision del mundo a las 
generaciones futuras. Pueden ser tanto el medio que difunde actitudes sexistas, incluso 
inadvertidas por el mismo autor, como una forma eficaz de transmitir una vision 
mas completa de la diversidad del mundo social y unas propuestas para la superacion 
de las desigualdades en el. Un examen desde la perspectiva del genero de alguno de 
los textos utilizados por nuestros bachilleres nos puede permitir ilustrar tanto sus de
fectos como sus virtudes en la cuesti6n que nos ocupa: 

- El "hombre" generico y el sexismo en el lenguaje. El uso del termino "hombre" 
para designar a toda la humanidad ha hecho correr rfos de tinta. Por otra par
te, ello es practica corriente en la Geograffa, en la que podemos encontrar tex
tos clasicos con titulos como "Man and his world", "man, space and environ
ment" o "el hombre y la tierra". Aun asi, sorprende encontrar en un texto de 
bachillerato de la Espafia de fines del siglo xx (SM, 2° de BUP) un capitulo, so
bre la composicion/estructura demognifica mundial, titulado "desigual distri
buci6n de los hombres" dedicado al total de la poblacion, ignorando que la dis
tribuci6n espacial de hombres y mujeres en el mundo presenta diferencias 
que no se pueden obviar. En cualquier caso, la adopcion de un lenguaje apa
ratosamente no sexista (niiios/niiias, ingeniero/ingeniera) no resuelve el grave 
problema del machismo oculto en miles de lecturas infantiles que, entre lineas, 
nos muestran una concepcion tradicional de los roles y relaciones de genero. 

- El papel de las mujeres en el mundo. Es frecuente encontrar que en los textos de 
Geografia solo se trata de manera explicita a la mujer en aquellos temas de 
Geografia de la Poblaci6n en los que se abordan aspectos como la fecundidad 
y el crecimiento demografico, lo que refuerza la imagen de las mujeres dedicadas 
a un solo rol, el reproductivo. Sin embargo, es mucho menos usual la referen
da al papel de Ia mujer, como agente activo que es, en algunos sectores de Ia 
economia mundial. Como excepcion positiva podemos citar el capitulo que el 
texto de 2° de BUP del Grupo Edetania (ECIR, ed. 1990) dedica a Ia mujer y el 
trabajo, en el que se trata su incorporacion al mundo laboral en los paises de-
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sarrollados, Ia importancia de su trabajo no reconocido en las economfas del 
Tercer Mundo, y el valor econ6mico del trabajo del hogar. 

-Hombres y mujeres en las ilustraciones y graficos de los libros de texto. En oca
siones, los estereotipos sexistas son cuidadosamente evitados en los textos, sin ad
vertir su presencia en las fotografias que los ilustran, con Ia frecuente aparici6n de 
mujeres dedicadas a tareas domesticas o bien en actividades industriales poco cua
lificadas, mientras los hombres figuran rodeados de ordenadores o instrumentos 
que denotan un alto nivel tecnico o cientffico. Tambien es usual encontrar a 
mujeres y niiios en ilustraciones referidas a Ia pobreza. 

Una actuaci6n positiva en Ia confecci6n de textos de Geografia y en Ia enseiianza en 
el aula consiste en incorporar el genero en Ia interpretacion del mundo que vivimos y re
conocer el papel diferencial de las mujeres en Ia relaci6n entre Ia poblaci6n y el medio 
natural. Ademas de suprimir algunos estereotipos en Ia imagen de Ia mujer, pero tam
bien evitando presentarla como Ia etema vfctima pasiva de un trato desigual, en Ia en
seiianza de Ia geografia a niveles medios se puede incorporar el genero en estos temas: 

-Distribuci6n y caracterfsticas de Ia poblaci6n: sex-ratio, diferencias regionales 
en educaci6n y otras variables sociodemognificas, status familiar y fecundidad. 

- Actividad econ6mica: conceptualizaci6n del trabajo y sus diversas formas. 
Divisi6n del trabajo segl1n genero, orfgenes e historia. Valoraci6n econ6mica del 
trabajo domestico. La participaci6n de Ia mujer en distintos sectores econ6micos. 
El mercado de trabajo segun genero y Ia localizaci6n espacial de Ia industria. 

- Percepci6n, simbolismo y utilizaci6n del espacio en hombres y mujeres. Identifi
caci6n segt1n genero de los espacios publico y privado, diferencias regionales y evo
luci6n. 

- Organizaci6n de Ia vida cotidiana en areas rurales y urbanas, diversidad regional. 
Status y roles de hombres y mujeres en diferentes culturas. 

- Desarrollo, recursos y medio ambiente. El papel de las mujeres en el uso del 
agua, Ia energfa y los recursos agrfcolas en los sistemas agrarios tradicionales. 

En Espana contamos con algunos ejemplos de propuestas concretas de incorporar 
Ia perspectiva del genero a Ia enseiianza de Ia Geografia. Por ejemplo, Rosa Asc6n et al 
(1989) , en un texto de apoyo a profesores de Enseiianzas Medias, dedican un capitulo 
a Ia presentaci6n didactica de un tema titulado como trabajo domestico, empleo feme
nino y familia. Tambien Mireia Baylina (1992a) propone el diseiio de una unidad di
dactica sobre "actividad y espacios industriales" en Ia que el genero constituye una cla
ve explicativa de aspectos como Ia definici6n del concepto trabajo, Ia composici6n 
del mercado laboral, Ia localizaci6n industrial y Ia distribuci6n mundial de este sector eco
n6mico. 



CAPITUL0 3 

GENERO Y TERRITORIO: 
UN ANALISIS GLOBAL 

El objetivo de este capitulo es hacer una sistematizaci6n de las variables que ex
plican a escala mundial las diferencias territoriales en la construcci6n del genera, asi 
como las variaciones espaciales en los roles y relaciones de genera; se insiste en la ne
cesidad de un enfoque globalizador que permita analizar los elementos comunes y di
ferenciadores que, desde una perspectiva de genera, existen entre los grupos humanos 
que habitan el planeta Tierra. 

Este capitulo tiene un enfoque que es a la vez te6rico y cualitativo, de manera que 
se plantean hip6tesis generales deducidas del analisis de casos particulares; dado que la 
mayoria de temas que se desarrollan en las paginas siguientes no son mensurables, la ge
neralizaci6n s6lo puede hacerse por metodos cualitativos, a partir del analisis de multitud 
de casos individuales, procedentes de la ya muy amplia bibliograffa existente. 

Los temas generales planteados se enmarcan dentro de las coordenadas que en la de
cada de los noventa se empiezan a considerar como temas clave en la Geograffa del 
Genera: 

. 

a) Enfasis en las diferencias territoriales o diversidad en la construcci6n del genera, 
aunque evitando caer en particularismos excesivos mediante la b6squeda de pro
cesos y factores explicativos de canicter general. 

b) En consonancia con lo anterior, es preciso tomar en consideraci6n las conexiones 
entre lo global y lo local. 

Por otra parte, la inmensa mayoria de estudios de genera (bien sean monograficos, 
bien generales) se refieren por separado a pafses industrializados-desarrollados o al 
Tercer Mundo, sin buscar las conexiones entre ambos bloques; a ello se afiade la ab
soluta penuria de referencias al antiguo bloque de paises comunistas . 

En este capitulo hemos querido superar tal dicotomia, de modo que se han in
tentado sistematizar las variables que explican de forma global las diferencias territo
riales de genera; se pone de manifiesto que la complejidad de factores da Iugar a 
combinaciones muy distintas, y de ahi las profundas diferencias territoriales en la si
tuaci6n de las mujeres. 
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Se plantean en primer Iugar las relaciones entre genero y espacio; Ia geografia actual 
pone de relieve Ia necesidad de analizar las distintas escalas espaciales, equilibrando los 
enfoques globales con Ia escala local, aspecto por otra parte donde Ia teorfa feminista ha 
hecho importantes aportaciones, profundizando en las relaciones de genero a escala fa
miliar. La interacci6n entre los procesos globales ( escala mundial) y las implicaciones so
bre familia e individuo ( escala local) estan presentes en todo este capitulo. 

El ana/isis de Ia diversidad es Ia idea directriz del segundo tema desarrollado; se ha 
dado especial relevancia a aquellas variables que son muy importantes y diferenciadas 
en el Tercer Mundo (cultura, religi6n, costumbres matrimoniales, estructuras fami
liares) , aunque son olvidadas generalmente desde Ia perspectiva de paises occidentales. 

Frente al mosaico de diversidad regional y social resultante, se analizan en tercer 
Iugar los procesos globales que estan ocasionando grandes alteraciones a escala mun
dial, con tendencia a introducir profundos cambios y una uniformizaci6n en las con
diciones de vida de las mujeres. En este marco se analizan los principales procesos eco
n6micos mundiales desde una perspectiva de genero: globalizaci6n de Ia economfa, 
intemacionalizaci6n de los mercados de trabajo y crisis econ6micas. 

Para concluir se hace un planteamiento sistematico de Ia geograffa del genero a ni
vel mundial, a modo de esbozo de una Geografia Regional del Genero. 

3.1. Conceptos generales: genero y espacio 

3.1 .1 .  Una pequena historia acerca de Ia globalizacion de los estudios de genero 

En el verano de 1975 la Organizaci6n de Naciones Unidas celebr6 en Ciudad de 
Mexico Ia Conferencia Mundial del Ano Internacional de Ia Mujer, donde se estable
cieron las bases para Ia Decada de Naciones Unidas para las Mujeres. 

Las reuniones de trabajo se desarrollaron en dos grandes areas: Ia conferencia ofi
cial de Naciones Unidas y Ia Tribuna; a Ia primera asistieron los delegados oficiales de 
133 pafses (mas de Ia mitad eran hombres) mientras que a Ia Tribuna asistieron unas 
seis mil personas (mujeres en su mayorfa) procedentes de Organizaciones no Gubema
mentales y elegidas desde sus bases; Ia representaci6n de mujeres de America Latina 
fue Ia mas numerosa, destacando las dos mil participantes de Mexico. 

El interes de Ia conferencia se traslad6 a Ia Tribuna, donde se presentaron multi
tud de experiencias de vida cotidiana de las mujeres mediante las que se pusieron de 
manifiesto las profundas diferencias en sus condiciones de vida y, sobre todo, Ia dureza 
de las mismas en el Tercer Mundo. Destac6 Ia intervenci6n de Domitila Barrios de 
Chungara, representante de una organizaci6n de esposas de mineros de Bolivia, que 
se convirti6 en cierto modo en el sfmbolo de las mujeres del Tercer Mundo. 

El desarrollo de las sesiones hizo patente una dualidad en el acercamiento a los 
problemas de las mujeres, protagonistas de Ia Conferencia Intemacional de Naciones 
Unidas: 

a) Planteamientos te6ricos de las feministas europeas y de America del Norte (en 
general mujeres de clase media-alta, profesionales y blancas) que centraban su 
atenci6n en temas como Ia igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con
trol de natalidad, violaciones, lesbianismo, prostituci6n, etc. 
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b) Experiencias de vida relatadas por las propias mujeres, del Tercer Mundo en es
pecial, que rechazaron los analisis te6ricos de las feministas occidentales, por 
considerarlos alejados de Ia realidad, elitistas y propios de clases dominantes; in
cluso se cuestionaron por su procedencia de las antiguas potencias coloniales, 
siendo tildados algunos planteamientos feministas de imperialistas y racistas (por 
ejemplo, Ia necesidad de que las mujeres del Tercer Mundo practicasen algun 
tipo de control de natalidad).  

Esta diferencia de planteamientos queda bien expresada en una de las interven
ciones de Domitila Barrios de Chungara: 

"Hablamos lenguajes muy diferentes; un grupo de mujeres Iatinoamericanas con
seguimos hacernos oir, dar a conocer nuestros problemas comunes y el modo en que vi
ven Ia mayoria de las mujeres. Nuestro primer objetivo no es luchar contra nuestros com
pafteros, sino junto a ellos para cambiar el sistema actual en otro donde hombres y 
mujeres tengan el derecho a vivir, a trabajar y a organizarse". 

Las intervenciones de Ia Tribuna tuvieron un primer resultado pragmatico, pues el 
Plan de Acci6n de Naciones Unidas para Ia decada 1975-1985 recogi6 buena parte de 
los planteamientos realizados desde las organizaciones de mujeres; asimismo, Ia actual 
reflexi6n acerca de "Mujeres y Desarrollo" tiene sus rafces en esta participaci6n de las 
organizaciones de base (ver Capitulo 9). 

Nuestro objetivo es obtener dos ideas principales de esta historia de los movi
mientos de mujeres: 

- Las feministas occidentales comprendieron que debfan ampliar su perspectiva 
al abordar los estudios de genero; ello implica respetar, aceptar y defender los 
proyectos de las mujeres del Tercer Mundo. 

- Por su parte, las organizaciones de mujeres del Tercer Mundo (simbolizadas en 
gran medida por Ia voz de Domitila Barrios de Chungara) se enriquecieron con 
las aportaciones te6ricas del feminismo occidental; uno de los principales efec
tos fue asumir Ia importancia polftica de incluir en sus reivindicaciones los te
mas referidos a Ia vida cotidiana. Estas reivindicaciones se refieren en especial 
a las condiciones materiales de vida de las mujeres y sus familias, con demandas 
tales como disponibilidad de agua potable , vivienda digna, alimentaci6n basi
ca, asistencia sanitaria y derecho a Ia organizaci6n. 

Desde el punto de vista teorico-conceptual los resultados fueron muy enriquecedores: 
el feminismo te6rico fue consciente de que muchos de sus planteamientos no eran vati
dos para todas las mujeres, sino solo para las "blancas, occidentales, intelectuales y de cla
se media". Los estudios comparativos transculturales cobran gran importancia a partir de 
ese momento, destacando una creciente preocupaci6n por incluir las variables de clase y 
etnia junto a Ia de genero. 

AI mismo tiempo, las condiciones de vida cotidiana de las mujeres empezaron a es
tar en el centro de interes del feminismo. 

Desde un punto de vista metodol6gico, el acercamiento te6rico {"desde arriba") 
se enriqueci6 con el conocimiento de las experiencias directas {"desde abajo") ;  esta 
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perspectiva enlaza con la orientaci6n metodol6gica que propugna en la actualidad la 
Geograffa Feminista (McDowell , 1992) , tal como se ha planteado en el Capitulo 2. 

En lo que se refiere a los aspectos espaciales y territoriales, directamente relacio
nados con la Geografia, la lectura tambien es muy enriquecedora: 

- El entorno cotidiano adquiere carta de naturaleza en los analisis te6ricos feministas. 
- Las mujeres de distintas culturas, etnias, niveles sociales y econ6micos fueron 

conscientes de la urgencia de conocer la situaci6n del resto de las mujeres y de 
establecer comparaciones, para enriquecer tanto la teoria como la acci6n; en 
otras palabras, se produce el reconocimiento de Ia diversidad. Y la diversidad tie
ne una marcada dimension territorial, con sus distintas escalas. 

Ambos elementos (vida cotidiana y reconocimiento de la diversidad) constituyen 
uno de los principales puntos de encuentro y de enriquecimiento mutuo entre Geogra
ffa y Feminismo, como bien ha seiialado Susan Hanson (Hanson, 1992) .  

3. 1 .2. Para no interpretar las diferencias de genera desde una perspectiva restringida 
regional, etnica y social 

La teoria feminista surgi6 en las sociedades capitalistas occidentales y, como ocu
rre en toda teoria social, uno de sus principales riesgos es generalizar y extrapolar a to
das las mujeres los conceptos creados y formulados desde la experiencia de sus propias 
autoras (mujeres de nivel socioecon6mico medio-alto, blancas y residentes en las 
ciudades) ; este acercamiento sesgado ha sido criticado por "otras" mujeres, entre las 
que cabe seiialar a mujeres de color de Estados Unidos o distintos movimientos de mu
jeres de paises perifericos, en especial de India y America Latina. 

Esta critica seiiala que las feministas occidentales han ignorado la variable etnia en 
sus amllisis, y categorizan y conceptualizan las vidas de las mujeres del Tercer Mundo 
sin tener en cuenta sus especifidades culturales ni el contexto que las rodea. 

Los paises del Norte -argumentan mujeres de los pafses del Sur- mantienen 
unas relaciones de dominio y explotaci6n con respecto a los del Sur simi/ares a las re
laciones de patriarcado, que han sido el centro de la critica feminista. Teniendo en cuen
ta que el concepto de patriarcado implica un sistema en el que las mujeres son ex
plotadas econ6micamente por los hombres, hay un paralelismo entre la explotaci6n 
Norte/Sur y hombres/mujeres. En consecuencia, y siguiendo la argumentaci6n, las 
feministas occidentales tambien son responsables y c6mplices de dicha explotaci6n de 
ambito mundial , en cuanto que forman parte de los pafses capitalistas y no han hecho 
nada por denunciar o modificar este tipo de relaciones Norte-Sur. 

3. 1 .3. Espacio privado/espacio publico: un ejemplo de vision restringida 

Uno de los conceptos mas generalizados en la dialectica espacio/genero es la existencia 
de dos tipos de espacio (publico y privado) y la consideraci6n de ambos como de utili
zaci6n preferente cuando no exclusiva por parte de hombres y mujeres, respectivamen
te (ver Cuadro 3.1) .  
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El espacio privado es aquel en donde se establecen las relaciones familiares y se de
sarrolla el trabajo reproductivo; por tanto es el que utilizan preferentemente las mu
jeres. El espacio publico o exterior es aquel donde se desarrolla el trabajo productivo, 
las actividades de ocio, los intercambios sociales, y es el espacio del poder politico; es 
el espacio utilizado por los hombres. 

Este esquema interpretativo ha sido de gran utilidad conceptual, pero es muy res
tringido desde una perspectiva territorial e hist6rica; el error no esta tanto en Ia for
mulaci6n originaria como en Ia generalizaci6n a situaciones espacio-temporales que no 
tienen nada que ver con el ambito de origen. En nuestra opinion apenas seria correcto 
para el entomo de sociedades urbanas, industrializadas y de clases medias donde las 
mujeres se hayan incorporado poco al trabajo productivo fuera de Ia vivienda. 

CUADR0 3.1 
Espacio publico y privado: una generalir.aci6n excesiva 

Espacio privado . Espatio prlblicp� 
" 

• Trabajo reproductive no remunerado • Trabajo productive remunerado 

• Utilizaci6n par las mujeres • Utilizaci6n par los hombres 

La triple asociaci6n vertical entre espacio privado/reproducci6n/mujeres (y espacio 
publico/producci6nlhombres) no soporta las comparaciones transculturales ni hist6-
ricas y se inscribe en Ia linea de los "falsos dualismos" y "asociaciones verticales" que 
han sido cuestionados mas arriba (ver epigrafes 2.1 .6.F y 2.2.1 .B); he aqui algunos ejem
plos que desmitifican esta asociaci6n: 

1) En primer Iugar, Ia tajante division entre trabajo productivo y reproductivo es un 
ejemplo clasico de sesgo etnocentrado y urbano, que no puede ser generalizada; ello 
implica que Ia asociaci6n entre trabajo (reproductivo o productivo) y espacio (priva
do o publico) no es clara fuera de las sociedades urbanas occidentales. 

En Ia mayor parte del Tercer Mundo, e incluso en los espacios rurales de paises de
sarrollados, Ia separaci6n no es tan radical, pues una proporci6n muy importante de las 
actividades entran en el ambito de Ia economia de autoconsumo ( donde no hay soluci6n 
de continuidad entre trabajo productivo y reproductivo ), lo que afecta especialmente a 
las mujeres: las mujeres mexicanas que preparan "tortillas" en su casa, para luego 
venderlas en puestos callejeros (al tiempo que cargan a Ia espalda con sus hijos mas pe
quefios) y asi obtener algunos ingresos con los que mantener a su familia l,estan reali
zando un trabajo productivo o reproductivo?; las mujeres europeas de zonas rurales que 
acondicionan parte de su vivienda para el turismo rural hacen algo muy similar: sin em
bargo, cuando cocinan para su familia se considera trabajo reproductivo, pero si cobran 
por esa comida a los huespedes es productivo. 

La realidad pone de manifiesto que Ia mayor parte de las mujeres superponen sin 
soluci6n de continuidad trabajo productivo y reproductivo. De todo ello debe dedu
cirse que el concepto es util pero demasiado confuso y dificil de deslindar en Ia prac
tica como para constituir una herramienta eficaz de analisis a escala global; Ia mayor 
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dificultad aparece al aplicarlo a las mujeres del Tercer Mundo, que suponen mas de las 
tres cuartas partes de Ia poblaci6n femenina mundial . 

2) La asociaci{m entre vivienda (como espacio privado) y trabajo reproductivo presenta 
identicas limitaciones; con frecuencia Ia vivienda ha sido y es Iugar para el trabajo pro
ductivo remunerado: asi ocurria en las sociedades europeas preindustriales, donde gran 
parte de Ia producci6n anterior a Ia revoluci6n industrial era artesana y domestica 
(Naroztky, 1988); en los espacios rurales de paises industrializados Ia vivienda es todavia 
el marco donde se procesan alimentos que luego se venden al mercado (embutidos, mer
meladas, artesania; Sabate, 1992a y 1992b ); muchas mujeres del Tercer Mundo sobrevi
ven gracias a Ia preparaci6n en su casa de comidas, que luego son vendidas en Ia calle. 

Otra muestra excelente de este tipo de actividades es el trabajo sumergido, que se 
realiza habitualmente en el "espacio privado" de Ia vivienda, tanto en paises del 
Norte como del Sur: el calzado, Ia confecci6n, Ia marroquineria, los juguetes, Ia joyeria 
y bisuteria tienen estas pautas de localizaci6n (Sanchis, 1987; Sabate et al. , 1991); en es
tas actividades participan fundamentalmente mujeres, pero tambien niiios, j6venes y 
algunos hombres en ciertos sectores (joyeria). 

Una situaci6n extrema Ia constituye un caso analizado por Maria Mies en Narsapur 
(estado de Andra Pradesh, sureste de Ia India) , zona en Ia que se practica el "purdah" 
o reclusion de las mujeres dentro de Ia vivienda; sin embargo desde hace muchos aiios 
elias trabajan para Ia economia productiva realizando encajes, dentro de su vivienda, 
con salarios que apenas alcanzan una tercera parte de los salarios oficiales y cuyo be
neficio va directamente a sus maridos (Brydon y Chant, 1989, p. 89). La fabricaci6n de 
alfombras en muchas zonas rurales de lnin y Turquia tiene caracteristicas similares, con 
Ia utilizaci6n de mujeres y niiios en su ejecuci6n. 

Un ejemplo muy distinto es el proceso que viene registrandose en sociedades muy 
urbanizadas con determinadas profesiones liberales, desempeiiadas habitualmente por 
hombres (tales como escritores, artistas, trabajo a distancia) : ellos tambien realizan el 
trabajo productivo en y desde Ia propia vivienda. 

3) Reproduccion social y espacio publico. En las sociedades industrializadas tam
bien hay cambios en cuanto a Ia localizaci6n de Ia reproducci6n social, de modo que 
el trabajo reproductivo se realiza cada vez mas fuera de Ia vivienda: las escuelas in
fantiles para los niiios pequeiios, las residencias de ancianos, los comedores de empresa 
suponen una importante exportaci6n del trabajo reproductivo bacia el ambito del es
pacio publico. De nuevo se plantea Ia contradicci6n: cuidar de niiios, ancianos o en
fermos en Ia vivienda es trabajo reproductivo; el mismo trabajo, remunerado y fuera 
de Ia vivienda, ya es productivo. 

Por otra parte , es necesario recordar que todos los paises de economia planifica
da hicieron un esfuerzo muy importante por dotar de estos servicios a Ia sociedad, tras
ladando gran parte del trabajo reproductivo al espacio publico. La elevada oferta de 
servicios orientados a Ia reproducci6n social es uno de los elementos mas especificos 
de los antiguos paises comunistas: guarderias, comedores colectivos (ambos servicios 
localizados con frecuencia dentro de las mismas empresas donde trabajaban las ma
dres) y todo tipo de servicios personates facilitaron Ia incorporaci6n masiva de las mu
jeres a Ia economia productiva; en ningt1n otro momento ni Iugar se ha realizado un es
fuerzo mayor por separar el trabajo reproductivo del espacio privado o vivienda. 
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4) La idea de Ia escasa utilizacion de los espacios publicos por las mujeres tampo
co resiste las comparaciones transculturales: el comercio a pequeiia escala (mercados 
locales, puestos callejeros) es desempeiiado casi exclusivamente por mujeres en Ia ma
yor parte de los pafses africanos subsaharianos, Sureste Asiatico y America Latina. 

Los mercados en general son espacios "muy feminizados" en todas las culturas y 
regiones (con Ia excepci6n del mundo arabe-islamico), tanto desde el punto de vista de 
usuarias como de vendedoras; no obstante, nunca se mencionan los mercados como es
pacios publicos. 

Las mujeres asimismo son las principales usuarias de los centros sanitarios, debi
do no tanto a Ia atenci6n a su propia salud como al hecho de ser las acompaiiantes de 
los restantes miembros de Ia familia (niiios, ancianos, maridos) . Los centros sanitarios 
nunca se mencionan tampoco como "espacios publicos". 

Por otro lado, en todo el ambito del Tercer Mundo, las mujeres son las encargadas 
de recoger leiia y agua para sus hogares; ante Ia carencia de estos recursos basicos en 
los asentamientos, han de recorrer largas distancias basta las fuentes (zonas semiaridas 
de Africa e India) o aguardar horas en las calles de los barrios marginates de las gran
des ciudades de America Latina. Esta utilizaci6n del espacio exterior por las mujeres 
tampoco se corresponde con el esquema inicial . 

En conclusi6n, se puede afirmar que Ia actual Geografia del Genero esta contribu
yendo a desmitificar en parte el esquema espacio publico=masculino I espacio priva
do=femenino, al desarrollar una importantfsima linea de investigaci6n centrada en Ia si
tuaci6n de las mujeres en el Tercer Mundo (ver por ejemplo Brydon y Chant, 1989; 
Momsen y Kinnaird , eds. ,  1993; Momsen y Townsend, eds. ,  1987) ;  el analisis de distin
tos marcos regionales, sociales y culturales pone de manifiesto que el uso del espacio por 
hombres y mujeres es muy variado, lo que invalida muchas de las generalizaciones rea
Iizadas desde una perspectiva occidental y urbana. 

3.1 .4. Aspectos territoriales del genero como construccion social: diferencias 
territoriales y escalas de ana/isis 

Segun se ha seiialado con anterioridad, Ia Geograffa Feminista o del Genero ha si
do en todo momento el lugar de encuentro entre genero y espacio: asf, uno de los temas 
pioneros fue Ia distinta utilizaci6n que hombres y mujeres hacen del espacio, mientras 
que en los aiios noventa se esta asistiendo a importantes aportaciones te6ricas y em
pfricas que insisten en resaltar las diferencias territoriales en Ia construcci6n del genero. 

· En este epfgrafe queremos destacar en especial los dos aspectos que, en nuestra 
opini6n, deben impregnar en todo momento a Ia Geografia del Genero: 

- Diferencias territoriales en Ia construcci6n del genero. La practica totalidad de 
diferencias entre hombres y mujeres por lo que se refiere a funciones, divisi6n 
del trabajo y relaciones de poder derivan de las diferencias del genero ( construc
ci6n social) y no del sexo (constituci6n biol6gica); puesto que las mencionadas 
variables (funciones, divisi6n del trabajo, acceso a los recursos) varian considera
blemente en el espacio y en el tiempo, Ia construcci6n social del genero tambien 
esta sujeta a importantes variaciones territoriales. 
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- Enfasis en las distintas escalas espaciales de amilisis; Ia Geograffa actual insiste 
en Ia importancia de tener en cuenta las distintas escalas espaciales: los proce
sos globales (que actuan en el ambito mundial) estan modificando las condi
ciones de vida y trabajo de las familias e individuos (ambito local) ;  de esta ma
nera existe una interacci6n mutua y bidireccional entre ambas escalas. Ello ha 
reforzado el interes por Ia diversidad (que en definitiva prima Ia escala local) , 
que se ha convertido en uno de los temas clave en las ciencias sociales de finales 
del siglo y que es compartido tanto por Ia Geograffa como por el feminismo. 

De Ia uni6n de las dos ideas anteriores ( diferencias territoriales en Ia construcci6n del 
genero e importancia de las distintas escalas de amilisis) se deduce que las diferencias es
paciales relacionadas con el genero deben de ser explicadas a Ia luz de dos tendencias 
contrapuestas: 

a) Diversidad. El amilisis de Ia diversidad implica conocer y reconocer las varia
ciones territoriales en Ia construcci6n del genero: hay toda una serie de varia
bles que muestran profundas variaciones sociales y territoriales a nivel mundial. 
Estas variables determinan en buena medida las relaciones de genero, Ia divi
si6n del trabajo entre hombres y mujeres y Ia utilizaci6n diferencial del espacio; 
se pueden citar a modo de ejemplo variables tales como Ia clase social, Ia etnia, 
las estructuras familiares, las pnicticas matrimoniales o Ia religi6n. 

El amilisis de Ia diversidad se presenta de esta forma como uno de los me
jores antfdotos contra las generalizaciones etnocentradas; Ia Geograffa se situa 
en unas condiciones 6ptimas para contribuir al conocimiento de las diferencias 
territoriales en Ia construcci6n del genero, dentro de Ia teorla feminista. 

b) Procesos globalizadores. Los procesos globales a escala planetaria tienden a pro
ducir efectos similares en todo el mundo, y en consecuencia las relaciones de ge
nero estan cambiando con iguales tendencias en ambitos territoriales muy 
dispares; un buen ejemplo es Ia intemacionalizaci6n de los mercados de trabajo 
que, al  demandar mano de obra barata, ha supuesto Ia incorporaci6n al traba
jo remunerado de amplios sectores de mujeres, con similares consecuencias en 
ambitos tan dispares como Mexico o el Sureste Asiatico. 

Por encima de todo, el enfasis en los procesos globales debe de equilibrar Ia 
importancia de lo especffico, lo local, lo diverso; s6lo de esta forma se puede 
contribuir al crecimiento cientffico, estableciendo tendencias que tengan vali
dez universal; por ejemplo, a pesar de Ia diversidad, Ia subordinaci6n de las mu
jeres es una categorfa universal: Ia ausencia de teorfas explicativas generales po
drla inducir de forma err6nea a atribuir tal situaci6n, en un contexto especffico, 
a factores locales (medio ecol6gico, religi6n, etnia, edad, etc.) .  

El  equilibrio entre global y local debe mantenerse prestando una mayor atenci6n 
a los efectos que los procesos globales tienen en las escalas basicas (individuo, familia, 
ambito local). Un buen ejemplo lo constituye Ia internacionalizaci6n de Ia economfa 
( =proceso global) y las estrategias familiares para adaptarse al nuevo orden econ6mico 
( =proceso local) ;  estos procesos estan marcando nuevas relaciones de genero y nue
vas formas de utilizaci6n del espacio por parte de hombres y mujeres, en funci6n so
bre todo de unas formas de divisi6n del trabajo que tambien son nuevas. 



Capitulo 3: Genero y territorio: un analisis global 65 

El acercamiento a una interpretaci6n correcta debe de tener en cuenta las inte
racciones mutuas entre las dos escalas basicas de amilisis (ver Figura 3.1) :  los procesos 
globales se dan a una escala mundial, mientras que las estrategias individuales y fa
miliares actuan a escala local; dentro de las estrategias familiares, las relaciones de ge
nero tienen una importancia decisiva. 

Escala Mundial Procesos Globales 

; 
Escala Local 

; 
Estrategias familiares y relaciones de genero 

Figura 3 . 1 .  Escalas de analisis y procesos. 

Los procesos globales obligan a modificar las conductas familiares: por ejemplo, Ia 
economia-mundo que propicia el traslado de fabricas al Sureste Asiatico ha supuesto 
Ia incorporaci6n al trabajo remunerado de mujeres muy j6venes, que antes nunca ha
bfan percibido un salario por su trabajo ni habian salido de las zonas rurales de origen. 

A su vez, las relaciones de genero a escala familiar y las pautas culturales y sociales 
que determinan que las mujeres perciban salarios mas bajos que los hombres explican 
Ia localizaci6n cambiante de Ia industria a nivel mundial, que se desplaza en busca de 
mano de obra barata (mujeres j6venes y rurales) . Todo ello pone de manifiesto que de
terminadas estrategias locales y farniliares favorecen a su vez los procesos globales. 

En conclusi6n, Ia interaccion entre las escalas mundial y local, entre los dmbitos glo
bal y familiar es un concepto clave para interpretar los procesos de cambio en el mun
do actual; Ia teoria feminista (y Ia Geografia del Genero en nuestro caso) nos recuerdan 
que Ia perspectiva de genero es imprescindible para interpretar los procesos globales. 

3.2. Diferencias territoriales de genero: el analisis de Ia diversidad 

En este epigrafe se va a profundizar en Ia diversidad, sistematizando las principales 
variables que explican las diferencias territoriales en Ia construcci6n social del genero. 

En nuestra opini6n, las variables que explican Ia diversidad son fundamentalmente 
de indole sociocultural y no econ6rnica, frente a los procesos globalizadores, que son eco
n6micos. La cultura occidental dominante (laica, urbana y tendente a Ia uniforrnidad) ig
nora de forma sistematica Ia mayor parte de estas variables culturales, que en cambio tie
nen maxima importancia en el Tercer Mundo y afectan a mas del 75% de Ia poblaci6n 
mundial. 

3.2.1 .  La interaccion del genero con otras variables socioeconomicas 

A) Genero y clase sociallnivel economico 

La necesidad de cruzar el genero con Ia clase social o nivel econ6rnico fue uno de 
los primeros temas que se plante6 en los analisis de genero; no en vano las primeras 
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aportaciones te6ricas del feminismo socialista entroncan con el marxismo y su concepto 
de clase, como se ha seiialado en el Capitulo 2. 

Las relaciones de genero entendidas como patriarcado ( explotaci6n econ6mica de 
las mujeres por parte de los hombres) y las relaciones de clase dentro del capitalismo 
(explotaci6n econ6mica de los asalariados por parte del capital) se consideran dos sis
temas distintos, pero similares e interrelacionados; como seiiala Lourdes Beneria 
"aunque de hecho clase y genero se pueden distinguir analiticamente en un plano teo
rico, en Ia pnictica no pueden ser separados de forma facil" {Beneria y Roldan, 1987, 
p. 10). 

Las diferencias y relaciones de genero deben de cruzarse siempre con las de clase 
social , principio que esta presente en todos los analisis feministas y de genero; sin em
bargo, tampoco se debe de caer en el extremo opuesto, presentando al capitalismo co
mo Ia causa unica del patriarcado y de Ia subordinaci6n de las mujeres: aunque Ia si
tuaci6n de discriminaci6n contra las mujeres aparece casi sin excepciones en los 
sistemas capitalistas, tambien se registra en otros tiempos y regiones; por tanto es ne
cesario acudir a otras causas explicativas, entre las que se situan aquellas que hemos 
considerado de indole sociocultural . 

B) Genero y ciclo vital 

Gran interes tiene Ia creciente incorporaci6n de Ia variable edad ; los analisis tra
dicionales de genero se han centrado casi exclusivamente en mujeres adultas, en Ia eta
pa de sus vidas en que Ia reproducci6n fisica ocupa Ia mayor parte de su tiempo y ener
gia; ello implica que tambien sea Ia etapa en que existen mayores diferencias entre 
hombres y mujeres. 

Desde una perspectiva demogratica es necesario relacionar el numero de hijos y 
Ia esperanza media de vida, lo que da por resultado dos modelos fundamentales: 

- Mujeres de pafses desarrollados, con esperanza media de vida superior a 75 aiios 
y menos de 2 hijos como promedio, lo que significa que Ia reproducci6n fisica 
representa una pequeiia parte de sus vidas. 

- Mujeres de pafses no desarrollados, siendo el caso extremo Africa subsahariana: 
con una esperanza media de vida inferior a los 50 aiios y un promedio de hijos 
que se situa entre 6 y 7, Ia practica totalidad de sus vidas, desde Ia pubertad,  ha 
estado dedicada a Ia reproducci6n biol6gica y social . 

Ademas de tener en cuenta estos patrones demograticos tan opuestos, es im
portante extender los analisis de genero a todos los grupos de edad, poniendo de ma
nifiesto las diferencias ( o ausencia de las mismas) entre niiios y niiias, ancianos y an
cianas. 

En los pafses desarrollados, las diferencias son rninimas a estas edades, mientras que 
en muchas zonas del Tercer Mundo las niiias son ya discriminadas desde el nacimien
to o incluso antes: en una clfnica de Bombay, de 8.000 abortos practicados despues de 
conocerse el sexo del feto mediante amniocentesis, s6lo habfa un feto var6n (Naciones 
Unidas, 1992, p. 1) .  Para el conjunto de India Ia mortalidad entre las niiias menores de 
cinco aiios es superior a Ia de los niiios, lo cual contradice Ia tendencia biol6gica de Ia 
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especie humana: ello se debe a que las nifias reciben menos comida y menos asistencia 
sanitaria que sus hermanos (Brydon y Chant, 1989, p. 203; Momsen y Townsend, eds. ,  
1987, p. 86; Mies y Shiva, 1993, p. 78) ;  el resultado es una sex-ratio claramente mascu
linizada en todo el sur del continente asiatico. Este hecho debe de ser explicado en fun
ci6n de determinadas pautas culturales y pone de manifiesto una clara situaci6n de dis
criminaci6n contra las niiias (vid. infra, 3.2.2.B :  Pnicticas matrimoniales). 

Una cita tomada de Ia autobiografia de Rigoberta Menchu (Iuchadora en favor de 
los derechos de pueblos indigenas y Premio Nobel de Ia Paz en 1992) describe perfec
tamente las condiciones de vida de las niiias en los paises no desarrollados (Guatemala 
en este caso) , donde tienen desde muy pequeiias Ia responsabilidad del trabajo repro
ductivo: 

"Todas nosotras llegamos a Ia conclusion de que no habfamos tenido infancia, de que 
tampoco habfamos sido realmente j6venes, puesto que segun fbamos creciendo tenfamos 
Ia responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos y hermanas mas pequefios: era como si 
nosotras mismas hubieramos tenido muchos hijos". 

El excelente libro de Cindi Katz y Janice Monk (Katz y Monk, eds. , 1993) toma co
mo perspectiva los ciclos de vida de las mujeres, en distintos contextos territoriales, po
niendo de manifiesto Ia importancia de los amilisis lineales, a lo largo de Ia vida de las 
mujeres. Las diferencias vuelven a ser abismales entre mujeres africanas que a los cua
renta aiios son abuelas y estan casi al final de sus vidas, y mujeres occidentales que a 
esa edad aun no han realizado su proyecto de constituir una familia estable . 

Asimismo, es importante incorporar las relaciones de edad, junto a las de genero: 
muchas relaciones de poder en Ia familia se establecen en funci6n de Ia edad entre las 
propias mujeres, como ocurre con frecuencia en las familias extensas (vid. infra, 
3.2.2.A: Estructuras familiares). 

C) Genero y etnia 

La variable etnia raras veces se presenta aislada, sino que aparece asociada a otros 
aspectos como el nivel econ6mico, el entomo cultural y el religioso. No obstante, es ne
cesario tener en cuenta Ia etnia, con independencia de que habitualmente vaya asociada 
a variables de tipo econ6mico. 

CUADR0 3.2 
Indices de empobrecimiento en Estados Unidos (1984) 

Hogares encabezados por mujeres hispanas 

Hogares encabezados por mujeres negras 

Hogares encabezados por mujeres blancas 

Total de hogares pobres en Estados Unidos 

Fuente: Mies y Shiva (1993, p. 72) .  

53,4% 

51 ,7% 

27,1 %  

14,7% 
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Un buen ejemplo de esta asociaci6n lo ofrece el amilisis de los niveles de empobreci
miento en los hogares en Estados Unidos, en 1984 (ver Cuadro 3.2), donde las situaciones 
mas precarias se hallaban en los hogares cuya cabeza de familia era una mujer, siendo 
mas acusados incluso en el caso de mujeres de etnias no blancas. 

En America Latina, como sefiala Lola G. Luna (Luna, comp., 1991 , p. 23), "la pro
blematica de raza y etnia, articulada al genero y la clase cobra fuerza dentro del 
movimiento feminista, porque las mujeres negras y las mujeres indias se han comen
zado a organizar para reivindicar su cultura, su lengua y sus derechos, al tiempo que 
se sensibilizan sobre sus problemas especificos como mujeres". 

Es bien conocido que en America Latina las categorias sociales van asociadas a los 
grupos etnicos, tanto en hombres como en mujeres; la sociedad criolla representa el po
der econ6mico y social, mientras que mestizos e indios ocupan respectivamente las es
calas econ6micas y sociales mas bajas, a pesar de ser mayoritarios en muchos paises; 
el mosaico se complica con la poblaci6n de color, de origen africano. En Brasil , don
de las mujeres de color representan el 42% de Ia poblaci6n femenina, Ia mitad de esas 
mujeres solo ha tenido un afio de escolarizaci6n y 69% esta ocupada en empleos no 
especializados, frente a s6lo un 2% en profesiones de nivel alto (Alves, 1990) . 

Se estima que el 25% de todo el empleo de las mujeres en las ciudades latinoamerica
nas corresponde al servicio domestico, y casi sin excepciones estas trabajadoras son ne
gras, indigenas o mestizas. De este modo, el trabajo domestico perpetUa las divisiones de 
genero, etnia y clase, ya que siempre son las mujeres de deterrninadas etnias y de nive
les econ6micos bajos las que posibilitan el acceso de otras mujeres, blancas, a los trabajos 
remunerados especializados fuera del hogar (ver Cuadro 3.3). 

CUADR0 3.3 
Servicio domestico: relaciones de genero, clase y etnia en America Latina 

Empleadas Empleadoras 

- Mujeres indigenas o de color - Mujeres blancas o criollas 

- Sin estudios - Nivel social medio-alto 

- A menudo, idiomas distintos del castellano - ldioma castellano 

- Sin oportunidades de progresi6n social - Trabajo remunerado fuera del hogar, nivel 

socioecon6mico medio-alto 

Un hecho a destacar es que en las ciudades espafiolas se esta repitiendo el mismo 
modelo: el trabajo domestico remunerado esta siendo desempefiado por mujeres in
migrantes (indigenas, mestizas, marroquies), lo que perrnite que espaiiolas de clase me
dia-alta se incorporen a puestos de trabajo de nivel superior ( este tema se desarrolla 
con mas amplitud en el epigrafe 5.5) .  

D) Genero y casta 

En el caso del hinduismo Ia casta es un complejo sistema de organizaci6n social, don
de se unen los factores sociales con los econ6micos, religiosos, culturales e incluso etnicos 
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(viti. infra, 3.2.2.C: Religiones); por ello las diferencias de genero en India y Nepal no pue
den contemplarse sin tener en cuenta Ia casta a Ia que pertenece todo hombre o mujer. 

Cada persona queda inserta en su casta por nacimiento, por tanto nada puede cam
biar esa adscripcion (principio religioso ); genero y casta tienen en comun algo muy im
portante: se obtienen por el nacimiento, son inmutables y no pueden ser modificados 
por nadie en el curso de sus vidas. 

La division del trabajo y relaciones de genero se establecen a partir del cruce de 
casta y genero; las generalizaciones acerca de divisiones del trabajo, relaciones de po
der y utilizacion del espacio no pueden hacerse nunca en funcion solo del genero. 

La utilizacion de los espacios (publicos y privados) esta determinada por Ia casta: 
el acceso a una educacion superior de gran parte de las mujeres de Ia casta dominan
te (brahman) les da gran libertad de movimientos y acceso a puestos importantes; Ia 
indigencia de las clases inferiores obliga a toda Ia familia a Ia b\lsqueda de trabajos re
munerados, sin diferencias entre hombres o mujeres, nifios o nifias; por el contrario, 
para las castas intermedias es un sfmbolo de prestigio que las mujeres esten recluidas 
en el purdah, pues ello significa que "no necesitan trabajar". 

Por tanto, en el caso del hinduismo no es valido hablar solo de diferencias de ge
nero, sino de diferencias segun genero y casta. 

3.2.2. Genero y elementos culturales: estructuras familiares, matrimonio y religiones 

En este epfgrafe se recogen de forma especifica las variables de indole no economica, 
que por otra parte son las que muestran maximas divergencias a escala mundial y ex
plican en gran medida Ia diversidad en Ia construccion social del genero, en las relacio
nes de genero y en Ia utilizacion diferencial del espacio por parte de hombres y mujeres. 

La importancia que hemos dado a las variables culturales en esta obra intenta re
equilibrar el olvido habitual existente en casi todos los analisis hechos desde una pers
pectiva occidental y que extrapolan Ia propia uniformizacion cultural al resto del 
mundo y conceden un protagonismo casi exclusivo a los agentes economicos. 

En nuestra opinion, las relaciones de genero y situacion de las mujeres a escala 
mundial deben de interpretarse ademas a Ia luz de estos elementos culturales, cuya im
portancia solo aparece reconocida de forma expresa en el manual de Brydon y Chant 
(1989} acerca de las mujeres del Tercer Mundo; las autoras insisten en especial en las 
estructuras familiares y hacen una referenda basica a las religiones. 

En otros casos se utilizan supuestos elementos culturales de forma topica y acriti
ca, y sesgados desde Ia optica del propio investigador; por ejemplo es frecuente en Ia bi
bliograffa anglosajona Ia incorporacion del "machismo", catolicismo y alcoholismo de 
forma especffica en America Latina, para explicar Ia situacion de las mujeres en aque
lla region. Ante tal actitud ideologica es necesario plantear muchas interrogantes: 
(,acaso esa subordinacion solo existe en America Latina? ; (.acaso no existen otras 
religiones que relegan a las mujeres a una posicion de mayor subordinacion que Ia ca
t6lica?; (.por que no se plantea el grado en que el colonialismo anglosajon ha deterio
rado el status de las mujeres africanas y de las australianas aborigenes? 

El tema requiere una sistematizacion mas completa que el uso del topico acritico; 
aquf hemos querido introducir algunas sugerencias, derivadas de nuestro propio ana
lisis y de Ia lectura de cientos de casos puntuales repartidos por todo el mundo. 
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A) Estructuras familiares 

Los amilisis eurocentrados asumen implicita o explicitamente que Ia familia nu
clear1 es Ia estructura habitual, lo cual no es cierto desde una perspectiva mundial; en
tre las obras generales de Geografia y Genero tan s6lo el texto ya mencionado de 
Brydon y Chant (1989} resalta Ia importancia de las estructuras familiares, precisa
mente por tratarse de un manual referido a las mujeres del Tercer Mundo. 

En los pafses mediterraneos subsisten los lazos de unas estructuras de familias ex
tensas, que explican determinados procesos y relaciones de genero: Ia incorpora
ci6n de las mujeres espaiiolas al mercado de trabajo se ha podido hacer gracias a Ia ayu
da de sus propias madres, y a pesar de Ia escasez de servicios sociales (guarderias) y de 
Ia escasa aportaci6n de los hombres al trabajo domestico; otro tanto se puede decir 
acerca de ltalia y Sur de Francia. Estas redes familiares todavia son mas acentuadas en 
las zonas rurales, donde sup len Ia insuficiencia de servicios sociales ( escuelas infanti
les, residencias de ancianos): Ia incorporaci6n de las mujeres de los pueblos de Toledo 
a Ia industria rural se ha hecho gracias a Ia colaboraci6n de las abuelas, que son las que 
se encargan de los nifios (Sabate , 1993 y 1995}.  

Un texto referido al conjunto de paises meditemmeos describe exactamente Ia rea
lidad actual de las relaciones familiares, desde una perspectiva de genero (Vaiou et al. , 
1991 , p. 20} : 

"La familia extensa tradicional tambien se ha modificado; sin embargo persiste en 
nuevas formas donde, por ejemplo, los abuelos y Ia familia de los nifios no comparten Ia 
misma casa, pero eligen vivir cerca unos de otros y compartir las responsabilidades de asis
tencia y trabajo domestico: los abuelos (y en especial las abuelas) cuidan de los nifios, 
mientras que las hijas (o nueras) cuidan de los ancianos cuando ellos lo necesitan". 

En el caso de paises del Tercer Mundo Ia familia extensa suele ser lo habitual, espe
cialmente en las zonas rurales; sin embargo Ia emigraci6n a las grandes ciudades supone 
Ia desintegraci6n de esta familia extensa, con una serie de problemas derivados; las 
mujeres que residen en las periferias urbanas de America Latina han perdido por com
pleto estas redes y apoyos familiares, lo que endurece atln mas sus condiciones de vida. 

Algunas de las diferencias entre familia nuclear y extensa tienen efectos directos 
sobre Ia carga del trabajo domestico: en las familias extensas Ia divisi6n del trabajo se 
realiza por genero y edad, de manera que cada miembro de Ia familia tiene unas fun
ciones bien delimitadas, incluyendo nifios y ancianos, quienes son valorados como per
sonas tltiles y sabias (ver Cuadro 3.4). 

.
, FamilioS'ex(ensas 

.� 

- Vivienda compleja 

CUADR0 3.4 
Estructuras familiares 

� � i . ' 

, .. . . ; '-"- • · �... . Faih;iiliinUt:leiJreS ;.. · � , ; .· � i � . �., / · · , i ·�· -... � �  : "' 

- Vivienda simple 

. -� 

- Division del trabajo segun genero y edad - Division del trabajo segun genero 
- Relaciones jenirquicas de genero y edad - Relaciones de genero 
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Numerosos estudios realizados sobre comunidades concretas ponen de manifies
to que el trabajo reproductivo se reparte entre las distintas mujeres (de diferentes ge
neraciones, en general} ,  con lo que Ia carga laboral de cada una es menor; determinadas 
actividades (preparar alimentos por ejemplo) se realizan de forma conjunta, lo que ha
ce mas efectivo el trabajo individual. Ademas, los hombres tambien participan mas en 
el trabajo reproductivo, especialmente los nifios pequefios y los ancianos. 

La contrapartida es que, en muchos casos, las familias extensas presentan aspectos 
negativos para las mujeres, puesto que las relaciones de poder vienen determinadas por 
el genero y por Ia edad: Ia situaci6n de subordinaci6n de las mujeres j6venes se establece 
en primer Iugar con respecto a todos los hombres de Ia familia y en segundo Iugar con 
respecto a las mujeres de mas edad (Ia suegra en concreto); no es necesario acudir a los 
pafses islamicos de Oriente Medio ni a Ia India para encontrar este tipo de relaciones, 
ya que rasgos de Ia misma subsisten todavfa en zonas rurales mediterraneas, como las 
casas de payes de Catalufia, donde Ia mujer joven (casada con el heredero) queda subor
dinada a Ia mujer mayor, que suele ser Ia suegra (Oinoves, 1990) . 

Un proceso bien distinto es el que se llev6 a cabo en los pafses de economfa plani
ficada, al responsabilizarse el Estado de Ia satisfacci6n de Ia mayor parte de las necesi
dades sociales; como sefiala Marfa Ciechociri.ska para Polonia (Ciechocnska, 1993, p. 31} 
hay que considerar las largas jomadas de trabajo en Ia industria (48 horas semanales) , 
el tiempo invertido en desplazamientos y tareas polfticas y el tamafio exiguo de las vi
viendas, todo lo cual produjo grandes transformaciones en las familias urbanas: las mas 
importantes son Ia desaparici6n de Ia familia extensa y el debilitamiento de las relaciones 
en Ia familia nuclear (reducci6n de Ia convivencia, de los vfnculos entre sus miembros 
y resquebrajamiento de Ia autoridad paterna). Este debilitamiento de Ia familia como 
unidad social basica era un objetivo especffico del Estado, que asume en gran medida 
Ia funci6n social de Ia familia, lo que supuso sin duda el establecimiento de unas re
laciones de genero completamente distintas en los antiguos pafses comunistas. 

Sin embargo, en Ia China comunista, con predominio de poblaci6n rural, Ia familia 
extensa ha continuado siendo un pilar fundamental de Ia organizaci6n social: ello ha 
facilitado Ia incorporaci6n de las mujeres j6venes al trabajo remunerado, mientras que 
las abuelas se encargan del trabajo domestico, y sobre todo, de los nifios pequefios. 

Asf pues Ia estructura familiar determina el tipo de vivienda (tamafio, distribuci6n 
intema; comedor colectivo, dormitorios por grupos de edad en el caso de familias 
extensas, etc.) ,  Ia division de funciones por genero/edad, las relaciones de genero/edad 
y, en gran medida, las relaciones de genero. 

Queremos concluir este tema con Ia reproducci6n de un relato bellisimo de Cindi Katz 
(Katz y Monk, eds., 1993, p. 3}, acerca de su perfodo de investigaci6n en Sudan, en el que 
describe de esta forma Ia adaptaci6n de una familia extensa tras Ia muerte de una mujer: 

"AI final de mi estancia en Sudan, Medina, una de las mujeres mas pr6ximas a mf, tu
vo un accidente y muri6, embarazada, con 34 aiios de edad. La familia estaba, por su
puesto, destrozada por su muerte, como lo estaba yo, pero lo que mas llam6 mi atenci6n 
fue Ia forma en que Ia estructura de familia extensa ofreci6 apoyo a Ia familia inmediata 
de Ia fallecida, que inclufa siete hijos entre 2 y 17 aiios. Esta ayuda rellen6 el vacio de su 
ausencia, incluso para los hijos mas pequefios, que tuvieron en todo momento a su padre, 
hermanas, hermanos, abuelos, tfas, tfos y primos en Ia misma unidad de vivienda. Una per
dida similar en Estados Unidos es generalmente mucho mas desestabilizadora para Ia fa-
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milia, requiriendo, por ejemplo, que algunos miembros de Ia misma tengan que trasladarse 
de domicilio, hacer enormes inversiones de tiempo a costa del trabajo productivo y/o ha
cer frente a importantes problemas financieros". 

B) Practicas matrimoniales 

Las pnicticas matrimoniales tienen raices culturales, varian en los distintos ambitos 
regionales y determinan en gran medida Ia vida de las mujeres; algunos aspectos a tener 
en cuenta son de indole demografica y se analizan en profundidad en el Capitulo 5 (pro
porci6n de mujeres casadas, edad del matrimonio, mlmero de hijos, etc.) ; aqui s6lo va
mos a plantear algunas pnicticas culturales fundamentales como son las condiciones eco
n6micas de Ia uni6n y el lugar de residencia despues del matrimonio. 

Las condiciones economicas del matrimonio constituyen un elemento muy im
portante y diferenciador; Ia altemativa basica esta entre Ia posibilidad de que las mu
jeres puedan poseer, heredar y trasmitir bienes (organizaci6n matrilineal) ,  o Ia ausencia 
de tal posibilidad, que se convierte en exclusiva de los hombres ( organizaci6n patri
lineal) .  El ejemplo mejor conocido es el de las mujeres africanas, que conservaban 
tradicionalmente Ia propiedad de las tierras heredadas de sus madres y que a su vez 
transmitirian a sus hijas; este regimen econ6mico del matrimonio se esta perdiendo con 
Ia imposici6n de Ia legislaci6n occidental: puesto que el tradicional derecho sobre Ia tie
rra no constaba documentalmente, Ia nueva situaci6n no reconoce a las mujeres el de
recho a poseer, heredar, ni trasmitir sus tierras (Boserup, 1970) ; igual situaci6n se ha 
producido con las aborigenes australianas, a quienes Ia legislaci6n anglosajona tampoco 
reconocia Ia propiedad de sus tierras (Gale , 1990) . 

Otro aspecto fundamental que se plantea en sociedades tq1dicionales es Ia alter
nativa: £,dote o precio de Ia novia? La pn1ctica de una u otra costumbre implica dife
rencias muy profundas para las mujeres y para toda Ia organizaci6n social; Ia costumbre 
social de Ia dote supone Ia obligaci6n para Ia familia de Ia novia de pagar una cantidad 
muy elevada cuando contrae matrimonio; esto lleva a considerar negativamente Ia exis
tencia de hijas, mientras que, por el contrario, los hijos aportan un capital importan
te al casarse . Hay una clara correlaci6n entre Ia practica de Ia dote y sex-ratios mas
culinizadas, tasas de mortalidad infantil femenina mas elevadas, etc. , como ocurre en 
India (ver Capitulo 5); incluso hay que seiialar que, contra lo que pueda pensarse, es
ta pnictica adquiere cada vez mas importancia en aquel pais, donde Ia cuantia de Ia do
te constituye todo un simbolo de prestigio social. 

En cambio, el pagar un precio por Ia no via significa que el marido adquiere un bien 
o propiedad por Ia que tiene que pagar, en definitiva es una inversion rentable en rna
no de obra, que trabajara en Ia agricultura, engendrara y criara a los hijos (valorados 
a su vez como mas mano de obra); esta costumbre de "comprar a Ia novia" ha sido mal 
interpretada en occidente, cuando Ia realidad es que Ia situaci6n de las mujeres es mu
cho mas independiente y valorada con respecto a las zonas en que se practica Ia dote, 
donde Ia mujer es valorada como "una carga". Es bien conocido el excelente analisis 
que hizo Ester Boserup (Boserup, 1970) acerca de las causas econ6micas de Ia poli
gamia en Africa, poniendo de manifiesto que "adquirir" varias esposas equivale a una 
buena inversion, puesto que permite disponer de una abundante mano de obra y au
mentar de esta forma el espacio cultivado. 
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El lugar de residencia despues del matrimonio puede tener gran importancia, al 
menos en determinadas comunidades. La situacion mas generalizada y negativa para 
las mujeres es Ia patrilocalidad, que se produce cuando es Ia novia quien siempre se 
traslada al lugar de residencia del novio; si ademas se trata de mujeres que se casan 
muy j6venes, Ia soledad y el aislamiento pueden ser muy acusados, al romperse todo 
vinculo con Ia propia familia y el lugar de origen: debe pensarse que se trata de zonas 
rurales, con bajos ingresos, con trasportes escasos y caros. Es en este marco donde Ia 
subordinacion de las mujeres jovenes se hace por genero y tambien por edad (a las mu
jeres mayo res, suegras en concreto) , segun se seiialaba al analizar las estructuras fa
miliares. Una vez mas el mundo islamico y Ia India ofrecen las practicas mas genera
lizadas de patrilocalidad. 

Por otra parte, Ia patrilocalidad implica que los padres desean siempre hijos va
rones, puesto que seran ellos ( o mas exactamente las nueras) quienes les cuidaran cuan
do sean ancianos, y no las hijas, que asumen esa responsabilidad con Ia familia de su 
marido; ello puede explicar muchas pnicticas demograficas contra las niiias, especial
mente en India y China (ver Capitulo 5). 

C) Religiones, genero y organizacion social 

Las religiones constituyen en muchos casos una sfntesis de los valores culturales y 
de las relaciones sociales que existen en una comunidad, y tienen por tanto una pro
funda significacion en las relaciones de genero. 

En sf mismas, las religiones son una manifestaci6n de Ia forma en que una sociedad 
valora los principios masculino y femenino. Asf, no debe extraiiar que sean precisamente 
las religiones patriarcales2 y monotefstas las que mas han justificado y difundido Ia po
sicion de subordinaci6n de las mujeres; el ejemplo -casi topico- es el del Islam, cuya ideo
logfa ha provocado Ia mas radical separacion entre los espacios masculino y femenino, 
Ia maxima discriminacion contra las mujeres y Ia privacion de sus derechos mas ele
mentales. El avance del integrismo islamico no hace sino reforzar estas tendencias. 

Por el contrario, las religiones mas tolerantes y opuestas a Ia estratificaci6n social 
(como son el budismo, las religiones animistas africanas y todas aquellas donde per
viven rasgos de las antiguas religiones matriarcales relacionadas con Ia Gran Diosa o 
Madre Tierra3) han garantizado una situacion mas igualitaria y justa para las mujeres 
en sus respectivas sociedades; se puede decir que estas religiones son mas igualitarias 
tanto desde el punto de vista de estructura social como de genero. 

Un buen ejemplo lo constituyen las mujeres del ambito cultural tibetano, que go
zan de uno de los status mas igualitarios conocidos, en el marco de una sociedad bu
dista, cuya tolerancia se refleja en Ia pervivencia de las religiones animistas mas an
tiguas: Ia division del trabajo entre hombres y mujeres es equilibrada, las j6venes gozan 
de una libertad sexual similar a Ia de sus compaiieros, hombres y mujeres pueden di
vorciarse con identicos derechos; es significativo que, ademas, sea una de las unicas re
giones del mundo donde se practica un cierto tipo de poliandria: una mujer puede ca
sarse con mas de un hombre (casi siempre se trata de hermanos), sin que ninguno de 
ellos reclame Ia paternidad exclusiva de los hijos habidos en el matrimonio. 

La religion es un elemento fundamental en Ia organizacion social (y por tanto en 
las relaciones de genero ) ,  pero interactua junto al resto de factores econ6micos y cui-
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turales, entre los que es muy importante el substrato de antiguas religiones matriarca
les. Asi, no debe de extrafiar que con frecuencia se produzcan efectos diferentes en re
giones que en Ia actualidad practican Ia misma religion; el ejemplo mas evidente es Ia 
comparacion entre grupos ishimicos del Africa subsahariana y de Oriente Medio: 
gran parte del Africa subsahariana que en Ia actualidad practica el islamismo cuenta con 
un importante substrato de religiones animistas preislamicas. Ello puede explicar Ia si
tuacion de relativa libertad e igualdad de que gozan las mujeres del Africa subsahariana, 
e incluso las tuaregs y bereberes, si se las compara con las mujeres musulmanas de 
Oriente Medio. 

El caso de America Latina es mas complejo, puesto que Ia religion de los estados 
teocraticos precolombinos era claramente patriarcal ( el ejemplo mas claro lo consti
tuyen los aztecas); sobre este substrato autoctono se impone otra religion patriarcal co
mo es el catolicismo; tal vez convenga buscar aqui las raices de Ia situacion de las mu
jeres indigenas y mestizas en muchas zonas de America Latina. 

El contrapunto lo da el ambito geogratico del Caribe, donde Ia sustitucion de la po
blacion autoctona por otra de origen africano traslado a America muchos de los ele
mentos africanos sefialados, por lo que se refiere a religion y relaciones de genero; ello 
explicaria las profundas diferencias que, desde una perspectiva de genero, existen entre 
el ambito continental (indigena y mestizo) y el insular (africano); la impronta diferen
cial de Ia colonizacion iberica o anglosajona quedaria asi en un segundo plano, salvo por 
el hecho de que la anglosajona elimino a la poblacion autoctona, sustituyendola por es
clavos africanos, frente al mestizaje que se produce en Ia colonizacion iberica. 

El subcontinente fndico vuelve a ofrecer un ejemplo magnifico de Ia interaccion en
tre religion, genero y organizacion social, puesto que Ia division en castas es de indo
le religiosa, como es bien sabido. Haciendo un poco de historia, conviene recordar que 
Ia India fue invadida por los arios del Norte en torno al afio 3.000 a. C. ;  los arios, por
tadores de una religion patriarcal, se impusieron sobre los vencidos, dravidas y de re
ligion matriarcal , que durante mil afios habfan tenido un profundo desarrollo cultural 
y pacffico en el sur. 

Los arios impusieron, junto a su religion patriarcal, una nueva forma de organizacion 
social basada en el sistema de castas y una serie de severas restricciones sobre las mujeres. 
Los brahmanes, como casta dirigente, establecieron leyes en contra de las mujeres: bas
te citar los sistemas de herencia, por los que ninguna riqueza o tierra puede pasar a rna
nos de las mujeres o la costumbre ritual de quemar a las viudas junto a sus esposos (los 
levitas, la casta sacerdotal hebrea, tambien eran de origen ario y tambien elaboraron le
yes contra las mujeres). 

Los brahmanes hindues se convierten asf en una clase elitista, que dirige una so
ciedad patriarcal servida por las castas inferiores: los dravidas, de religion matriarcal , 
ocupan el puesto mas bajo de Ia sociedad y son convertidos en "intocables". 

Es evidente que en este caso existe una clara interdependencia entre religion 
(patriarcal o matriarcal) ,  etnia, organizacion social y relaciones de genero; todo ello tie
ne ademas una distribucion territorial clara, con el dominio respectivo de ambos 
grupos en el norte y en el sur (ver Cuadro 3.5) .  

En los capftulos siguientes ( especialmente 5 y 7) se iran poniendo de manifiesto al
gunas de las profundas diferencias entre Ia India del Norte y Ia del Sur en Io que se refiere 
a Ia situacion de las mujeres. El sur, donde el substrato de las religiones matriarcales es to
davfa acusado, presenta una sex-ratio equilibrada (aquf se situan los unicos estados 
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donde el m1mero de mujeres iguala al de hombres) , las mujeres pueden heredar pro
piedades, su participaci6n en el trabajo productivo es mas elevada y sufren Ia minima 
discriminaci6n de todo el pais en cuanto al acceso a Ia educaci6n. Como sefiala Janet 
Momsen "en el estado de Kerala Ia sociedad matriarcal tradicional permiti6 mayor au
tonomia a las mujeres; . . .  por ejemplo, elias mismas tomaron las riendas de Ia planifica
ci6n familiar, con Ia ayuda de doctoras, y se redujo Ia tasa de natalidad con gran rapidez, 
sin intervenci6n gubemamental alguna" (Momsen, 1991 , p. 16). 

CUADR0 3.5 
Organizaci6n social, genero y etnia en India 

Pueblos domi1Uldores 
. .  ' '· 

- Procedentes del Norte 

- Arios 

- Religion patriarcal 

- Rfgida organizacion social en castas 

- Discriminacion socioeconomica de las mujeres 

PueblOs doiniruidos 
' . '.. ' 

- Perviven en el Sur 

- Dravidas 

- Religion matriarcal 

- Sin castas 

- Relaci6n mas igualitaria entre hombres 

y mujeres 

En conclusion, los elementos de indole cultural explican en gran medida Ia di
versidad de situaciones a nivel global; pero esta diversidad tiende a diluirse progre
sivamente, ante Ia rapidez y fuerza de los procesos globalizadores, que son de canic
ter econ6mico: Ia invasi6n del capitalismo transnacional y sus modos de producci6n por 
una parte uniformizan, pero por otra agudizan las desigualdades territoriales, sociales 
y econ6micas. Por ende, tambien profundizan las desigualdades de genero. 

3.3. Analisis de procesos globales y sus efectos en las diferencias de genero 

Todos los grandes cambios econ6micos en Ia historia de Ia humanidad han tenido 
consecuencias diferentes para hombres y mujeres, al modificar Ia divisi6n del trabajo, 
las relaciones de genero y Ia propia posicion de las mujeres en Ia sociedad; baste re
cordar procesos como Ia industrializacion y urbanizaci6n en Europa, o Ia colonizaci6n 
y descolonizaci6n en el Tercer Mundo. 

La colonizaci6n de Ia mayor parte del mundo por las grandes potencias europeas 
tuvo efectos diferenciales, de modo que Ia actual situaci6n de las mujeres en America 
Latina, Africa, India o Australia es fruto tanto de Ia situaci6n originaria como de los 
efectos diferenciales de Ia colonizaci6n. En regiones donde las mujeres tenfan una par
ticipaci6n importante y reconocida en Ia producci6n econ6mica, Ia propiedad, Ia re
ligi6n y las decisiones colectivas, como en el Africa subsahariana o en Australia (ver 
Gale, 1990) ,  Ia colonizaci6n anglosajona traslad6 los esquemas de Ia divisi6n del tra
bajo segun genero, propia de Ia lnglaterra del siglo XIX; a su vez los programas de de
sarrollo de Ia descolonizaci6n han agudizado las diferencias, al seguir ignorando Ia fun
ci6n econ6mica real desempefiada por las mujeres en sus regiones respectivas. 



76 Mujeres, espacio y sociedad 

La reciente caida de los regimenes comunistas de Europa Oriental y antigua 
URSS tambien esta creando situaciones diferentes desde el punto de vista de genera, 
aunque apenas se disponga de informacion al respecto. 

En esta misma linea, Ia globalizaci6n de Ia econornia afecta a Ia mayor parte de Ia 
humanidad, y esta suponiendo profundas alteraciones en las estrategias familiares, lo 
que a su vez repercute en Ia division del trabajo entre hombres y mujeres, las relaciones 
de genero, y como consecuencia Ia utilizaci6n diferencial del espacio. 

Se van a analizar desde una perspectiva de genero y de forma somera dos proce
sos: globalizaci6n de Ia economia y crisis econ6micas; ello va a permitir poner de ma
nifiesto Ia relaci6n existente entre las macro-escalas (procesos globales a escala mun
dial) y las micro-escalas ( estrategias familiares a nivel local) .  

3.3.1 .  Econom{a global e internacionalizacion de los mercados de trabajo 

La 16gica de Ia economia global radica en el abaratamiento de los costes de pro
ducci6n y en Ia divisi6n intemacional del trabajo; ello ha desembocado en estrategias 
econ6micas cuyo objetivo es conseguir una mano de obra tan barata como sea posible; 
esta 16gica del capitalismo transnacional explica que se esten produciendo cambios te
rritoriales muy importantes en Ia producci6n econ6mica. 

La economia global debe de interpretarse , ademas, desde una perspectiva de 
genero, ya que las mujeres constituyen un mercado de trabajo peculiar puesto que son 
una mano de obra abundante ,  barata y poco conflictiva, reuniendo por tanto todos los 
requisitos que el sistema demanda (ver Capitulo 4 para el desarrollo del tema de Ia va
loraci6n del trabajo de las mujeres). 

Los procesos econ6micos globales pueden ocasionar resultados opuestos en dis
tintos contextos: asf Ia desindustrializaci6n de los pafses occidentales ha destruido em
plea masculino en las antiguas regiones de minerfa e industria pesada, pero ha creado 
gran cantidad de empleo para las mujeres en otras regiones, debido al crecimiento del 
sector servicios (Women and Geography Study Group, 1984) . 

En el Africa subsahariana Ia necesidad de obtener divisas por los Estados impul
sa Ia extension de los cultivos de exportaci6n (realizados por los hombres) , mientras 
que el peso de los cultivos de subsistencia recae de forma creciente y mayoritaria so
bre las mujeres. 

En otras regiones del mundo, Ia especializaci6n en cultivos intensivos para Ia 
exportaci6n y dominados por empresas transnacionales demanda mano de obra fe
menina por su disponibilidad para trabajar de forma temporal , discontinua y con ba
jos salarios: uno de los ejemplos mas conocidos es Ia especializaci6n en el cultivo de fre
sas en el valle de Zamora (Mexico), producto destinado integramente al consumo en 
Estados Unidos. Tanto el cultivo como sobre todo el manipulado, conservaci6n y em
paquetado son trabajos realizados por mujeres, durante los seis meses que dura Ia cam
paiia (Arizpe y Aranda, 1981 );  Ia raz6n de Ia localizaci6n de estos cultivos en Mexico 
radica en los salarios, que se evaluan en una decima parte de los correspondientes en 
Estados Unidos. El cultivo de flor cortada para Ia exportaci6n en pafses de America 
Latina tiene identicas caracterfsticas laborales y econ6micas, siendo el mejor ejemplo 
el de Colombia, donde el 70% de Ia mano de obra empleada en el sector son mujeres 
(CEPAL/Naciones Unidas, 1990, p. 97) . 
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La relaci6n mas evidente y conocida entre economfa global y mercado de trabajo 
femenino es el proceso de Ia industrializacion periferica. Desde un pun to de vista te
rritorial, Ia oferta de mano de obra barata esta suponiendo desde los afios setenta el 
desplazamiento de industrias intensivas en mano de obra desde occidente a aquellos 
paises donde los salarios son mucho mas bajos; ello explica Ia industrializaci6n del su
reste asiatico (Singapur, Hong Kong y Taiwan primero; Tailandia, Filipinas, China con
tinental y Malaisia posteriormente ) . El caso de Mexico es aun mas significativo, ya que 
desde los aiios setenta un importante volumen de industrias de transformaci6n (con
fecci6n sobre todo) trasladaron parte de Ia fase productiva desde Estados Unidos a 
Mexico, desarrollando una importante franja industrial a lo largo de Ia frontera 
Norte ; este peculiar sistema, conocido como "maquila", se ha ido extendiendo a 
otras zonas del pais, tendencia que se intensificara aun mas con Ia firma del Tratado de 
Libre Comercio, en vigor desde 1994. 

Desde una perspectiva de genero, el trabajo de las mujeres ha cobrado un protago
nismo indiscutible en esta nueva situaci6n (Beneria, 1991) .  La infravaloraci6n social de 
su trabajo y Ia carga del trabajo reproductivo les fuerza a aceptar salarios muy bajos e in
corporarse al mercado de trabajo en condiciones precarias; de hecho, en todos los con
textos las mujeres perciben salarios menores que los hombres, se ven obligadas a traba
jar de forma muy irregular (trabajo sumergido, a tiempo parcial, estacional, sin contratos, 
etc.) y por tanto constituyen una mano de obra barata, flexible y d6cil que satisface todas 
las necesidades del sistema. 

No debe de extrafiar que las industrias descentralizadas desde los pafses occi
dentales utilicen casi exclusivamente mujeres como mano de obra, de modo que el aba
ratarniento se produce por una doble via: territorial y de genero. Avanzando algo mas, 
se puede afirmar que en muchas zonas s6lo contratan mujeres j6venes y solteras, pa
ra eludir los gastos sociales derivados de permisos de maternidad y lactancia ( este te
ma se trata con mayor amplitud en el Capitulo 7, epfgrafe 7.3 .2) . 

Se ha producido asf una nueva situaci6n para Ia mano de obra femenina: las pre
carias condiciones en que se incorporan al trabajo productivo constituyen su principal 
atractivo para el sistema, en lo que Lourdes Arizpe calific6 como "las ventajas de una 
situaci6n desventajosa" (Arizpe y Aranda, 1981 ) .  

El  funcionamiento de Ia econornia global supone Ia existencia de desequilibrios te
rritoriales entre Ia oferta y Ia demanda de mano de obra ( especialmente cuando Ia de
manda es de mujeres) y entre Ia oferta y Ia demanda de empleos para hombres o mu
jeres. 

En los casos analizados, tanto en las zonas de industrias descentralizadas como de 
agricultura intensiva, hay mas oportunidades de trabajo para las mujeres que para los 
hombres, lo que da Iugar a situaciones nuevas y conflictivas. Este es el caso de Ia fron
tera norte mexicana, donde el paro entre los hombres alcanza el 30% , mientras que no 
falta trabajo para las mujeres; una situaci6n distinta es Ia de aquellas regiones cuya uni
ca altemativa es Ia emigraci6n de las mujeres, para trabajar en el servicio domestico 
en pafses ricos (Republica Dominicana con respecto a Espana, por ejemplo ); al fren
te de Ia casa y de los hijos queda el marido, en paro, con lo que se estan transformando 
las pautas de division del trabajo segun genero. 

Es evidente que, en estos y otros muchos casos, Ia economfa global esta produ
ciendo cambios radicales en Ia escala familiar y en las relaciones de genero, al romperse 
el estereotipo del hombre como sustentador de Ia familia (Figura 3.2). 
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ECONOMiA GLOBAL I ESTRATEGIAS FAMILIARES I 

OFERTAS DE TRABAJO BUSQUEDA DE 

REMUNERADO (MUJERES) NUEVAS RENTAS 

� 
INCORPORACI6N DE LAS MUJERES 

f+-A LOS MERCADOS DE TRABAJO 
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DEL ESPACIO 

Figura 3 .2. Economia global y estrategias familiares. 

La incorporaci6n de mujeres al trabajo retribuido en el marco de la econornia glo
bal se ve reforzada por lo que ocurre en Ia escala opuesta, o sea a nivel familiar y lo
cal: la monetarizaci{m creciente de las econornias a nivel mundial, el crecimiento de
mografico, el incremento en los niveles de paro, el endeudamiento de los agricultores 
ante la caida de precios en los productos agrarios son algunos de los procesos que obli
gan a las familias a buscar nuevas rentas. Estos procesos no son privativos del Tercer 
Mundo, sino que tambien se pueden reconocer en zonas rurales de los pafses indus
trializados (ver Sabate , 1992a y 1992b, para Espana) . 

El resultado es la incorporaci6n de nuevos miembros de la familia al trabajo asala
riado, en forma de j6venes de ambos sexos y de mujeres con hijos; en el caso de los j6-
venes (incluso nifios con frecuencia creciente en el Tercer Mundo) ello puede suponer 
una reducci6n de Ia escolarizaci6n, como ya ha empezado a ocurrir desde los afios ochen
ta (ver epfgrafe 3.3.2); en el caso de las mujeres significa la incorporaci6n por primera vez 
a un trabajo remunerado, pero sin que hayan cambiado las pautas familiares en cuanto 
a divisi6n del trabajo por genero. En la pnictica, la globalizaci6n de la econornia esta su
poniendo en la mayor parte de las regiones un aumento de la carga laboral para las mu
jeres, que se ven obligadas a superponer trabajo productivo y reproductivo. 

Las mujeres por tanto se incorporan al trabajo remunerado como consecuencia de 
dos procesos distintos: la oferta de puestos de trabajo mal retribuidos (proceso global) 
y Ia necesidad de mejorar los ingresos de sus familias (escala local y familiar) . 

3.3.2. Crisis economicas: estrategias familiares y relaciones de genero 

Un aspecto diferente de la globalizaci6n son las crisis econ6micas (insistimos en el 
plural) :  la Hamada crisis del petr6leo de los afios setenta en los pafses industrializados 
del Norte se diluye entre la prosperidad de los ochenta, para recaer en la crisis de los 
noventa. 
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En los pafses del Sur, por el contrario, Ia decada de los ochenta (Ia llamada "decada 
perdida") se ha caracterizado por un hundimiento generalizado de sus econornias: Ia 
calda del precio de las materias primas exportadas, junto a Ia imposibilidad de hacer 
frente a Ia deuda extema ha generado inflaci6n, desplome del poder adquisitivo de las 
clases trabajadoras y perdidas masivas de empleo. 

Ante esta situaci6n (fundamentalmente, Ia magnitud de Ia deuda externa) los or
ganismos internacionales, y en especial el Banco Mundial , impusieron a estos palses 
medidas de ajuste muy restrictivas, si querlan seguir teniendo acceso a las ayudas fi
nancieras correspondientes. La primera acci6n de tales medidas de ajuste es siempre 
reducir Ia inflaci6n, los salarios y el gasto publico mediante Ia disminuci6n de los gas
tos sociales: educaci6n, sanidad, transporte publico, infraestructuras basicas en las ciu
dades son algunos ejemplos de los sectores mas afectados, en un proceso que ha ad
quirido dimensiones dramaticas en America Latina. 

El hundimiento de los reglmenes comunistas de Europa Oriental y antigua URSS 
tambien ha sumido a estos palses en una profunda crisis desde finales de los aiios 
ochenta; los principales procesos que se estan registrando son inflaci6n muy alta, apa
rici6n masiva del desempleo ( especialmente en el sector publico , el mas feminizado) 
y reducci6n drastica de los servicios sociales, que sin duda hablan sido uno de los gran
des logros de los palses comunistas (ver M. Ciechociftska, 1993, para un analisis de Ia 
situaci6n en Polonia). 

Estos procesos globales tienen efectos desiguales a escala local e individual, y por 
tanto las crisis econ6micas tambien deben de ser reinterpretadas desde una perspec
tiva de genero, ya que afectan de forma distinta a hombres y a mujeres; el informe de 
Naciones Unidas seiiala que "las crisis econ6micas y los programas de estabiliza
ci6n y ajuste han impuesto penurias cada vez mayores a gran parte de Ia poblaci6n del 
mundo en desarrollo, en particular en palses gravemente endeudados, y han afectado 
en particular a Ia mujer" (Naciones Unidas, 1992, p. 95} .  

La reduccion de los gastos sociales gubemamentales repercute de forma directa so
bre las mujeres, endureciendo aun mas las condiciones en que realizan el trabajo re
productivo, al carecer de servicios e infraestructuras basicos (Barbieri y Oliveira, 
1989; CEPAL, 1990} . Las mujeres son las principales afectadas por el deterioro de los 
servicios publicos, al ser tambien sus principales usuarias, como responsables de Ia 
escolarizaci6n de los hijos, de Ia salud de Ia familia y depender totalmente de los trans
partes publicos; por otra parte , Ia falta de agua, alcantarillado o electricidad en Ia vi
vienda y/o barrio incrementa el tiempo y esfuerzo dedicado al trabajo reproductivo. 

Se puede afirmar por tanto que Ia falta de inversiones publicas en infraestructuras 
y servicios basicos ha deteriorado de forma especial las condiciones materiales de vi
da de mujeres y niiios, como muestran estos ejemplos sacados de palses del Sur: 

- Durante los aiios ochenta han disminuido los niveles de escolarizaci6n (en es
pecial de las niiias). 

- El crecimiento desordenado de las ciudades ha deteriorado aun mas las con
diciones materiales de vida ( carencia de vivienda digna, agua, electricidad , 
alcantarillado ) ,  adquiriendo especial dramatismo en los barrios marginales 
de las grandes ciudades (este tema se desarrolla en el eplgrafe 7.3. 1 } .  

- La ingestion de  alimentos ha  disminuido durante e l  perlodo de  referenda en
tre mujeres y niiios (Mies y Shiva, 1993, p .  78) . 
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- En America Latina y Africa subsahariana, el desempleo de los hombres y su 
emigraci6n ocasiona que siga aumentando el m1mero de hogares cuya cabeza 
de familia es una mujer con hijos: todo este panorama permite hablar de una au
tentica feminizacion de Ia pobreza durante el periodo de referenda. 

La inflacion y la caida del poder adquisitivo de los trabajadores endurece aun mas 
las condiciones del trabajo reproductivo, pues las mujeres tienen dificultades crecientes 
para adquirir los productos basicos para la alimentaci6n y supervivencia material 
de sus familias (por ejemplo, en los periodos de desabastecimiento de alimentos en 
Mosco, las largas horas de espera han sido sufridas sobre todo por las mujeres) . 

El desempleo en periodos de crisis tambien tiene un fuerte sesgo de genero; de for
ma parad6jica, se destruye empleo estable y bien remunerado, pero prolifera el ines
table, informal y mal retribuido, especialmente en paises del Sur; en otras palabras, se 
destruyen puestos de trabajo ocupados habitualmente por hombres adultos, pero se ge
neran otros para mujeres y nifios. Por otra parte, en los antiguos paises comunistas, 
gran parte del empleo destruido procede del desmantelamiento del sector publico, muy 
feminizado. 

Desde una perspectiva de genero hay que plantear el modo en que las crisis eco
n6micas modifican los comportamientos familiares, que estrategias se generan desde es
te nivel y c6mo afectan a las relaciones de genero (Figura 3.3). Dos actitudes son uni
versales en tiempos de crisis: la reducci6n del consumo domestico y la busqueda de 
nuevas rentas que equilibren la perdida de poder adquisitivo y del empleo (generalmente 
del cabeza de familia) . 

La reducci6n del consumo domestico implica de forma invariable un aumento del 
trabajo reproductivo, y por tanto de la carga laboral de las mujeres: incluso en los pai
ses del Norte se reduce de forma notable la adquisici6n en el exterior de bienes y ser
vicios que pueden ser generados desde la unidad familiar: ropa confeccionada, comi
das preparadas, ayuda domestica, comedores escolares, etc. Estos productos y servicios 
vuelven a ser suministrados desde la unidad domestica por las mujeres. 

CRISIS ECON6MICA 
ESTRATEGIAS 

FAMILIARES 

,, ,, 

REDUCCI6N DE REDUCCI6N BUSQUEDA DE 

GASTOS SOCIALES DEL CONSUMO NUEVAS RENTAS 

AUMENTO TRABAJO AU MENTO TRABAJO 
_, 

� REPRODUCTIVO PRODUCTIVO 

(MUJERES) (MUJERES) 

Figura 3.3. Crisis econ6mica y estrategias familiares. 
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Por otra parte, Ia necesidad de nuevas rentas obliga a todos los miembros de Ia fa
milia a buscar algun trabajo retribuido; dadas las mayores posibilidades de trabajo in
formal, las mujeres se incorporan por esta via al trabajo productivo, para aportar in
gresos monetarios a Ia unidad familiar. A finales de los aiios setenta pudimos analizar 
este fenomeno en Getafe:  el desmantelamiento de Ia industria pesada de esta locali
dad genero una de las tasas de paro masculino mas elevadas de Ia Comunidad de 
Madrid ; mientras tanto, las esposas de los obreros desempleados contribuyeron a Ia 
supervivencia familiar empleandose como limpiadoras de hogar, de oficinas y de na
ves industriales. 

En conclusion, tanto Ia globalizacion de Ia economia como los periodos de crisis oca
sionan de forma inequivoca un reforzamiento del trabajo para las mujeres, sea produc
tivo o reproductivo; a ello se aiiaden en los paises del Sur los problemas derivados del de
terioro de los servicios publicos y del endurecimiento del trabajo reproductivo. 

3.4. Analisis territorial de las diferencias de genero: bases para sus sistematizacion 

Un planteamiento de Geografia y Genero debe de afrontar Ia sistematizacion de las 
diferencias de genero desde una perspectiva territorial; el tema no es facil, debido a Ia de
sigualdad en Ia informacion existente, que presenta grandes desequilibrios a escala 
mundial, lo que dificulta el desarrollo de lo que se podria denominar una Geografia 
Regional del Genero. 

3.4. 1 .  Genero y diferencias territoriales: reequilibrando los desequilibrios 

Uno de los principales objetivos de este manual es ofrecer una vision de las dife
rencias de genero a nivel mundial; para ello existen dos vias fundamentales de acer
camiento al tema: utilizacion de datos y estadisticas (que permiten un acercamiento a 
Ia situacion general) y utilizacion de bibliograffa (que permite conocer en profundidad 
lo procesos y sus causas, mediante el amilisis de casos) . 

a) Utilizacion de datos y estadfsticas, a nivel mundial· Ia principal ventaja es que per
miten obtener una vision general de Ia distribucion de cada variable, establecer 
comparaciones entre grandes ambitos regionales e incluso entre paises,  asi 
como analizar Ia dinamica temporal de los procesos, mediante series estadisti
cas. Son imprescindibles para obtener visiones generales y analizar Ia distri
buci6n espacial de cualquier variable relacionada con el genero. 

Segun ya se ha comentado en el capitulo anterior, Ia principal limitaci6n es
ta en Ia reducida significacion que con frecuencia tienen los datos referidos a las 
mujeres ( especialmente en todo lo concerniente a sus actividades econ6micas) 
y en Ia ausencia en las estadisticas de aspectos de gran relevancia, como son: 
condiciones materiales de. vida (caracteristicas y equipamientos de Ia vivienda) , 
tiempos empleados en trabajo reproductivo, apoyos materiales y sociales para 
el mismo, etc. 

Una de las aportaciones mas completas es el ya mencionado informe de 
Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1992, Situacion de La mujer en el mundo 
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1970-1990. Tendencias y Estadfsticas): recoge las recomendaciones de Ia Decada 
de Naciones Unidas para Ia Mujer, y presenta una serie mundial muy comple
ta, procedente en muchos casos de estudios especfficos realizados por orga
nismos intemacionales (UNICEF, INSTRAW, PNUD, FAO, OIT, OMS\ entre 
otros) ;  son muy interesantes las series temporales aportadas, con Ia evolu
ci6n 1970-1990. Hay que sefialar, no obstante, que algunos datos parecen de du
dosa fiabilidad y no concuerdan con otras publicaciones similares. 

b) La Bibliografia es Ia segunda via de acercamiento; desde un punto de vista de di
ferencias territoriales, tienen maxima utilidad los amilisis de casos, que permiten 
Ia explicaci6n e interpretacion de los procesos que describen los datos estadfsti
cos; Ia Geograffa feminista anglosajona lleva casi veinte afios haciendo una 
aportaci6n de gran rigor y riqueza, siguiendo metodos de investigaci6n directa, his
torias de vida, entrevistas, observaci6n participante, etc. Seg11n se ha analizado en 
el capitulo anterior, el conocimiento real de las relaciones de genero y su evolu
ci6n s6lo puede conseguirse mediante estas tecnicas de investigaci6n. 

Ahora bien, Ia reconstrucci6n de una Geograffa del genero a escala mundial a partir 
de los casos analizados en Ia bibliograffa presenta algunos problemas y desequilibrios: 

- En primer Iugar, hay un dominio total de Ia producci6n de origen anglosaj6n, 
tanto en planteamientos te6ricos como en anatisis de casos. En los enfoques teo
ricos Ia aportaci6n anglosajona constituye el maximo y casi unico avance de Ia 
Geograffa feminista; las publicaciones del ambito lingtifstico aleman son de di
ffcil acceso idiomatico, mientras que otros pafses han de recurrir con frecuen
cia al ingles para dar a conocer sus aportaciones a nivel internacional . 

El principal peligro de esta excesiva concentraci6n radica en Ia elevaci6n a ca
tegorfa de universal de planteamientos que en realidad s6lo son validos para el 
contexto -urbano y desarrollado-- donde se han formulado: Gran Bretafia, Esta
dos Unidos, Australia o Canada. Las aportaciones te6ricas de los pafses medite
rraneos estan poniendo de manifiesto Ia existencia de un modelo en Ia construe
cion del genero algo distinto del que muestra Ia teorfa anglosajona, y que a su vez 
se diferencia del de los pafses no desarrollados (ver al respecto Documents 
d'Analisi Geografica, 1995, num. 26) . 

- Por lo que se refiere a los ana/isis de casos, su distribuci6n geografica es muy de
sigual, como tiel reflejo del origen de las autoras: dominan por completo los ami
lisis referidos a los pafses mencionados; a ello hay que afiadir una aportaci6n ex
traordinariamente rica acerca de Ia situaci6n en el Tercer Mundo; pero aquf radica 
el sesgo: por razones tanto idiomaticas como de infraestructuras (becas, convenios 
e intercambios con universidades locales, etc.) Ia casi totalidad de estos anatisis se 
refieren al ambito de las antiguas colonias britanicas (India, Africa angl6fona o 
el Caribe son las regiones que mas frecuencia de casos ofrecen) . 

- Por el contrario, los estudios de Geograffa feminista referidos a America Latina 
ofrecen a primera vista un panorama desolador por su escasez, e incluso ciertas 
interpretaciones poco adecuadas por parte de algunas autoras anglosajonas. Este 
vacfo hay que atribuirlo a varias causas: una muy importante es que las publi
caciones procedentes de America Latina son poco conocidas y peor difundidas 
en Espafia (y menos aun en Europa) por problemas editoriales, de modo que s6-
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lo algunas bibliotecas especializadas permiten rellenar un vacfo que es mas 
aparente que real. 

Una situaci6n paradigmatica Ia constituye Mexico, donde hay aportaciones 
muy ricas, procedentes de campos y enfoques afines a Ia Geografia {Antropologia 
Social, Economia, Sociologia), realizados por investigadoras muy ligadas al 
mundo anglosaj6n, pero cuyas publicaciones son desconocidas en Europa. Por 
otra parte, en las principales universidades mexicanas {Aut6noma de Mexico D.F., 
Guadalajara, El Colegio de Michoacan) se han constituido grupos de investiga
ci6n muy importantes, con una serie de publicaciones que estan en primera linea 
por lo que se refiere a estudios de genero y ciencias sociales (ver, entre otros mu
chos: Arias, 1992; Bustos y Palacios, 1994, Gabayet et al. , 1988). 

En general se puede afirmar que Ia minima aportaci6n realizada desde Ia 
Geografia latinoamericana queda compensada con una producci6n de gran 
calidad cientifica procedente de ciencias afines, y que se mantiene con gran pres
tigio desde los aiios ochenta: Ia importante contribuci6n de los movimientos 
feministas (en cuanto movimientos sociales), las aportaciones te6ricas al femi
nismo desde una perspectiva de paises no desarrollados y de etnias no blancas, 
Ia fuerza y originalidad de los movimientos sociales urbanos de mujeres, los es
tudios de caso procedentes de Ia historia, Ia sociologia, Ia antropologia y Ia eco
nomia configuran un panorama mucho mas rico de lo que en principia puede pa
recer, aunque de dificil acceso. 

- Otra ausencia de vital importancia es Ia que se refiere a los antiguos paises de 
econornia planificada, donde apenas si llegan a una docena los estudios de ca
sos concretos que se han podido localizar; si a ello se aiiade Ia escasez y poca fia
bilidad de las estadisticas, se explica el casi absoluto desconocimiento acerca de 
Ia Geografia del Genero en estos paises. El vacio resulta especialmente dra
matico para China, a pesar de que las mujeres chinas suponen mas del 20% de 
todas las mujeres del mundo. 

3.4.2. Acerca de como se ha integrado Ia informacion existente 

Para conocer las variaciones territoriales del genero a escala mundial se ha seguido 
un doble criteria de utilizaci6n del material existente : los datos y estadisticas consti
tuyen Ia base fundamental para el planteamiento de los dos temas de canicter general 
(Capitulos 4 y 5) y buena parte del Capitulo 6 (debido a Ia mayor riqueza informati
va para los paises desarrollados ) .  

Por el contrario, para descender al  nivel regional se han utilizado de forma pre
ferente los analisis de casos, que constituyen el material con el que se han elaborado 
el Capitulo 7 y parte del 6; ello ha obligado a compensar en Ia medida de lo posible los 
desequilibrios existentes en Ia Bibliografia en cuanto a casos concretos analizados. Este 
reequilibrio se ha basado en: 

- Equilibria del predominio del ambito anglosaj6n con una referenda constan
te a los paises mediterraneos -Espana en especial- y al Tercer Mundo. 

- Reducci6n del peso de los ejemplos del Tercer Mundo analizados con mas fre
cuencia en Ia bibliografia anglosajona (antiguas colonias britanicas) ; dentro de 
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ello, se ha prestado especial atenci6n a las voces de las propias mujeres 
procedentes de estos pafses. 

- Por razones hist6ricas y de afinidad cultural se ha procurado dar gran protago
nismo a los amilisis referidos a America Latina; con frecuencia ha sido necesa
ria una reconstrucci6n del material disponible, por tratarse en su mayorfa de am1-
lisis de canicter no geografico; asf, por ejemplo, se ha reinterpretado buena parte 
de Ia abundante bibliografia acerca de los movimientos sociales urbanos de mu
jeres, relaciommdolos con Ia estructura de las ciudades de America Latina (ver 
epfgrafe 7.3.3). 

- Utilizaci6n exhaustiva del escaso material referido a los antiguos pafses co
munistas e interpretaci6n en el contexto general. 

A pesar de todo somos conscientes de que hay desequilibrios imposibles de salvar 
(como es Ia ausencia de China y de Jap6n), pero al menos se ha corregido parcialmente 
el fortfsimo y l6gico sesgo derivado de Ia utilizaci6n de Ia bibliografia anglosajona, que, 
sin Iugar a dudas, ha de ser el punto de referenda de Ia Geograffa del Genero. 

3. 4.3. Elementos para una Geograffa Regional del Genero 

La abundante bibliograffa existente apenas si ha profundizado en Ia construcci6n 
de una Geograffa Regional del Genero, en Ia linea planteada por Janet Townsend 
(Townsend, 1991 , p. 25) :  

"Una  Geografia Regional del Genera deberia mostrar en que forma el genera 
afecta a Ia Geografia y Ia Geografia afecta al genera en todos los lugares y escalas; ... de
beriamos ser capaces de situar Ia diversidad de genera sabre el espacio, en el contexto de 
otras diversidades, tanto humanas como medioambientales". 

En 1986 se hizo un esfuerzo importante con Ia publicaci6n del Atlas Internacional de 
las Mujeres en el Mundo (Seager y Olson, 1986) , que por primera vez presentaba y car
tografiaba los dramaticos contrastes existentes entre las mujeres a escala mundial; algunos 
de estos planteamientos fueron recogidos por Momsen y Townsend en el muy sugerente 
capitulo inicial de su Geograffa del Genero en el Tercer Mundo (Momsen y Townsend, 
eds. ,  1987) . 

En Ia linea de establecer los criterios para una Geograffa Regional del Genero, hay 
que remitirse exclusivamente a las obras y autoras ya citadas. Momsen y Townsend, en 
Ia mencionada Geografta del Genero en el Tercer Mundo, sientan las bases o variables 
que se han de tomar en consideraci6n para conocer las diferencias territoriales en cuan
to a Ia situaci6n de las mujeres; destacan los siguientes criterios: 

- lndicadores de bienestar material: supervivencia, sex-ratio, nutrici6n, fecun
didad. indices compuestos. 

- Reproducci6n social . Unidades familiares . Las mujeres como "cuidadoras. 
- Niveles educativos, indicadores sociales, viudedad, familias dirigidas por mu-

jeres, migraciones. 
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- Geograffa de los roles de genero en Ia actividad econ6mica. Las mujeres como 
perceptoras de ingresos monetarios. 

- Geografia de los roles de genero en Ia sociedad 

Profundizando en esta misma linea, Janet Townsend {1991 , pp. 26-27) sistematiza 
los criterios que es necesario tomar en consideraci6n, aunque para muchos de estos in
dicadores no existan datos disponibles ni fiables; es interesante reproducir su propuesta, 
que en todo caso implica que los datos deben de separarse por genero, para comparar 
Ia situaci6n de hombres y mujeres: 

- Genero y divisiones espaciales del trabajo . Trabajo remunerado y no remune
rado; utilizaci6n diaria del tiempo; participaci6n en los distintos sectores eco
n6micos; rentas percibidas; propiedad de los medios de producci6n. 

- Genero y contrato sexual. Edad media y legal para contraer matrimonio; tasas 
de nupcialidad y de divorcio; tasas de madres solteras, adolescentes, adopcio
nes; estructuras familiares y hogares dirigidos por mujeres; violencia contra las 
mujeres; practicas de mutilaci6n genital. 

- Genero y espacio. Espacio personal y cotidiano; utilizaci6n de los transportes pu
blicos y privados; migraciones; sex ratios urbanas y rurales; incidencia de Ia re
clusi6n y "purdah". 

- Genero y Estado: 
• Poder politico oficial de las mujeres: votantes, participaci6n en partidos po

liticos, participaci6n en distintas escalas de poder politico y administraci6n. 
• Derechos legales: derechos individuales, divorcio, propiedad, herencia por ge

nero. 
• Politica y genero: actuaciones generales, como politica de igualdad de opor

tunidades, protecci6n a Ia maternidad , etc. 
- Genero y bienestar fisico. Esperanza de vida, mortalidad, morbilidad, enfermeda

des, nutrici6n. 
- Genero y reproducci6n biol6gica. Sex-ratios, planificaci6n familiar, fecundidad, 

infanticidio segun genero. 
- Genero y reproducci6n social: 

• Educaci6n: analfabetismo, participaci6n en los distintos niveles educativos; 
proporci6n de maestros y maestras. 

• Religi6n. 
• Habitos sociales. 

- Genero y cambio social. Organizaciones que intentan modificar Ia situaci6n de 
las mujeres. 

Entre el conjunto de obras generales de Geograffa y Genero, s6lo una mas tiene ca
racter territorial y regional: nos referimos a Mujeres en el Tercer Mundo. Ana/isis de ge
nero en zonas rurales y urbanas (Brydon y Chant, 1989) . Aunque el texto se refiere en 
exclusiva al Tercer Mundo, hay una clara voluntad de afrontar el genero desde una pers
pectiva territorial ; para ello se seleccionan una serie de temas relevantes (unidades fa
miliares, trabajo productivo y reproductivo, politica y planeamiento y migraciones), que 
se analizan por separado para los espacios rurales y los espacios urbanos. Previa
mente se hace una sistematizaci6n de las diferencias macrorregionales intemas del 
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Tercer Mundo, utilizando criterios de especial relevancia desde el punto de vista de ge
nero, que se superponen a una divisi6n regional clasica; los principales criterios con
siderados son los siguientes: 

- Nivel de desarrollo econ6mico; trabajo productivo. 
- Marco cultural: religiones, estructuras familiares. 
- Historia colonial :  Ia impronta cultural. 

Con estos criterios se propone Ia siguiente divisi6n territorial, caracterizando ca
da una de las regiones desde una perspectiva de genero: 

- America Latina. 
- El Caribe. 
- Africa subsahariana. 
- Asia meridional y del sureste. 
- Oriente Medio y Africa del norte. 

Hay que sefialar que las autoras han excluido expresamente a China, debido a Ia 
ausencia absoluta de informaci6n, asl como a Ia Republica Sudafricana, por su pecu
liar situaci6n entre desarrollo y subdesarrollo. 

El manual de Brydon y Chant supone un esfuerzo inmenso por sistematizar una in
formaci6n dispersa, procedente del analisis de casos (baste sefialar que Ia Bibliograffa 
incluye 653 citas, referidas fundamentalmente a casos concretos); hay que destacar Ia 
importancia que las autoras dan a factores culturales como las estructuras familiares 
y Ia religi6n, factores que son ignorados sistematicamente por Ia bibliograffa occidental 
habitual , segun se ha puesto de manifiesto con anterioridad . 

3. 4.4. Una propuesta para sistematizar las diferencias territoriales 

La sucinta revisi6n que se ha hecho acerca de las aportaciones a una Geografla 
Regional del Genero se inscriben dentro de Ia perspectiva que ha adoptado este 
manual: insistir en las diferencias territoriales de Ia construcci6n social del genero. 

Las coordenadas bajo las que se van a plantear los cuatro capltulos siguientes son: 

1) Se insiste en Ia necesidad de mantener una perspectiva territorial mundial en los 
analisis de genero, integrando palses desarrollados, subdesarrollados y, con gran
des limitaciones, antiguos paises de economla planificada. 

2) Globalizaci6n de los elementos considerados como fundamentales para Ia 
construcci6n del genero, con dos capltulos que ofrecen una vision general de es
tos temas: Genero y Trabajo (Capitulo 4) y Genero y Variables Sociodemograti
cas (Capitulo 5). En ambos casos y como se ha sefialado mas arriba se insiste en 
los datos existentes a escala mundial. 

3) Descripci6n de procesos y sus causas a escalas mas concretas, a partir de Ia sis
tematizaci6n de los analisis de casos aislados y en linea con los planteamientos 
te6ricos del Capitulo 2: el estudio de casos concretos se utiliza como ilustraci6n 
de procesos o fen6menos de caracter general . Teniendo en cuenta que los ni-
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veles de desarrollo ( entendidos como diferencias econ6micas y de acceso a las 
libertades y derechos fundamentales) marcan las diferencias mas dramaticas pa
ra toda la Humanidad, se ha optado por una divisi6n territorial fundamental: re
giones desa"olladas y no desa"olladas (Capftulos 6 y 7, respectivamente) .  A pe
sar de las dificultades practicas de tal divisi6n, consideramos que los niveles de 
desarrollo influyen de forma contundente en la construcci6n social del genero. 

Esta divisi6n territorial basica establece las condiciones globales; para descender 
a Ia escala local se ha optado por otra divisi6n tambien muy simple: espacios urbanos 
y espacios rurales. Se ha elegido esta aproximaci6n porque consideramos que la si
tuaci6n real de las mujeres viene marcada por la superposici6n de trabajo productivo 
y reproductivo, perspectiva que s6lo se puede mantener si el analisis toma como 
punto de vista el entomo concreto donde se desarrolla la vida cotidiana de hombres y 
mujeres; esta superposici6n se pierde cuando se elige un analisis econ6mico sectorial, 
como es habitual en Geograffa (agricultura, industria ,  servicios, etc. ) .  

NOT AS AL CAPiTULO 3 

1 Se entiende por familia nuclear aquella constituida por una pareja de adultos y sus descendientes; 
Ia familia extensa, por el contrario, esta integrada por personas de distintas generaciones, con re
laciones laterales (abuelos, tfos, hermanos y hermanas). El significado de las estructuras familia
res se amplia en el Capitulo 5.  

2 Se entiende por religiones patriarcales aquellas que consideran como maxima deidad a una per
sonalidad masculina; Jahve, Zeus, el Dios de los cristianos, Ala y el Dios de Ia Guerra azteca son 
algunos ejemplos. 

3 Las religiones matriarcales estan ligadas a un culto generalizado a Ia vida, Ia naturaleza y sus po
deres, y su figura central suele ser una personalidad femenina vinculada a Ia Gran Madre Tierra: 
Ia fenicia Astarte, Ia Shakti hindu (heredera de las tradiciones prearias), la Pacha Mama de los cul
tos andinos, o Ia figura de Ia Diosa Blanca, generalizada durante el mundo antiguo en todo el 
Mediterraneo, son algunos ejemplos. 

Las religiones matriarcales son mas antiguas, habiendo sido sus practicantes vencidos y do
minados por pueblos belicosos y conquistadores de religion patriarcal. 

El budismo por su parte se aleja de am bas corrientes, siendo una de las unicas religiones que 
considera necesario en todo momento el equilibria entre los principios masculino y femenino. 

4 INSTRA W: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para Ia Promoci6n de Ia 
Mujer. 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
OIT: Organizaci6n lnternacional del Trabajo. 
OMS: Organizaci6n Mundial de Ia Salud. · 



CAPfTUL0 4 

EL TRABAJO DE LAS MUJERES: 
LA INTEGRACION DE ELEMENTOS 

SOCIALES Y ECONOMICOS 

Antes de Ia industrializaci6n, Ia familia formaba una unidad productiva donde to
dos sus miembros, hombres, mujeres y niiios producian, es decir, trabajaban. La pro
ducci6n, el consumo y Ia reproducci6n estaban unidos y ternan como base Ia unidad fa
miliar. El trabajo se inscribia en el seno de Ia instituci6n social en Ia cual se desarrollaba. 
Fue con Ia implantaci6n generalizada del modelo de producci6n capitalista cuando se 
empez6 a distinguir entre las actividades relacionadas con Ia producci6n mercantil y las 
actividades de subsistencia, es decir, entre trabajo remunerado ( considerado pro
ductivo) y trabajo domestico ( considerado improductivo ). El surgimiento de Ia fabri
ca, aunque permiti6 una mayor eficacia en Ia producci6n y una mejor organizaci6n de 
Ia fuerza de trabajo, hizo diffcil que las mujeres pudieran coordinar trabajo domestico 
y asalariado. A partir de ese momenta, a Ia mujer se Ia relega al trabajo domestico y el 
cuidado de los hijos, es decir, a Ia esfera privada, mientras que el trabajo remunerado 
se convirti6 en prerrogativa masculina aun en areas de producci6n que habian sido do
minio de las mujeres. Este ultimo trabajo -el remunerado-, aparte de estar reconoci
do socialmente, es al que se le otorga Ia categoria de empleo (Rodriguez Moya, 
1989) . 

Los detalles de este proceso han variado de acuerdo con el periodo hist6rico y el 
area geografica. Sin embargo, sus efectos han sido sorprendentemente parecidos. 
En paises desarrollados, Ia industrializaci6n y Ia mecanizaci6n de Ia agricultura han te
nido un profunda impacto sobre las mujeres. Aquellas que pertenecen a las clases pri
vilegiadas se han beneficiado con tal proceso al ganar acceso al empleo remunerado 
en el sector publico y educaci6n: Tales mujeres han podido participar en Ia esfera publica 
al delegar el trabajo domestico en manos de otras mujeres como trabajadoras del servicio 
domestico o familiares. Por contra, Ia situaci6n de Ia mujer en el Tercer Mundo no ha ex
perimentado tal transformaci6n y el trabajo de Ia mujer se caracteriza porque es decisivo 
tanto en las labores domesticas como en las faenas agricolas y ganaderas y su partici
paci6n en Ia vida publica es muy exigua. 

Para describir y analizar cualquier cuesti6n social o econ6mica como el trabajo de 
las mujeres es necesario conocer previamente las teorias que Ia sustentan. Este capitulo 
tiene por objeto seiialar Ia interrelaci6n existente entre elementos sociales y econ6micos 
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que integran el trabajo de las mujeres. Por ello, antes de pasar a describir las diferen
cias a nivel territorial, vamos a conocer y cuestionar Ia importancia del concepto trabajo 
y los problemas de las fuentes para medir el trabajo productivo de las mujeres. Se plan
tea Ia necesidad de introducir el trabajo del hogar y otras actividades realizadas por las 
mujeres en los estudios sobre el trabajo femenino; asf se cuestiona Ia tradicional divi
si6n entre trabajo remunerado y no remunerado, que identifica el trabajo con el sala
rio, y por tanto, se devalua el trabajo de las mujeres en el hogar. Por consiguiente, se se
iiala Ia importancia de Ia consideraci6n conjunta de Ia actividad productiva y reproductiva 
de las mujeres. A continuaci6n se analizan las base te6ricas para explicar Ia situaci6n la
boral de las mujeres, es decir, las distintas teorfas que se han elaborado para explicar las 
desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y Ia segregaci6n ocu
pacional de las mujeres. Se aborda el estudio de los problemas de medici6n del traba
jo reproductivo de las mujeres. Los estudios sobre el trabajo domestico de Ia mujer han 
estimulado el interes en Ia economfa informal y sus relaciones con el sector formal de 
Ia economfa. No hay otro Iugar en el que las interrelaciones del sector formal e infor
mal se representen tan vivamente como en Ia familia. 

4.1. Concepto de actividad economica. Categorias conceptuales 

Las palabras "trabajo", "trabajar" y "trabajador" tomaron su significado en un 
perfodo determinado, y no fue basta el desarrollo de Ia ciencia polftica en el siglo XIX 
cuando Ia idea de trabajo se convirti6 en un concepto central y aparecieron los signifi
cados contemponineos de trabajador y asalariado, y puede ser que a comienzos del si
glo XXI asistamos a una nueva definici6n de trabajo. En efecto, durante los Ultimos aiios 
un numero creciente de estudios han puesto de manifiesto Ia ambigiiedad que existe en 
Ia noci6n de trabajo (Pahl, 1984). Estamos acostumbrados a identificar trabajo con em
plea, utilizamos indistintamente los terminos trabajo y empleo, y sin embargo, empleo 
no es sin6nimo de trabajo. El trabajar en su acepci6n mas comt1n es "realizar un esfuerzo 
ffsico o intelectual en una determinada actividad". El empleo es Ia forma de trabajo que 
parece mas facil de entender en Ia que un trabajador ofrece sus habilidades y su fuerza 
a un empresario y, a cambia, recibe un sueldo o salario por el tiempo empleado o Ia ta
rea realizada. Sin embargo, cada vez tiene menos sentido hablar de colocaci6n o empleo 
dadas las transformaciones que se estan produciendo en el mercado laboral motivadas 
en parte por Ia crisis econ6mica (Solsona, 1989). Por tanto, Ia perspectiva econ6mica ol
vida que el trabajo debe entenderse en conexi6n con las relaciones sociales especfficas 
en que se halla inmerso. La cuantificaci6n del trabajo en termino de las relaciones sociales 
en las que se inscribe no puede separarse de su localizaci6n con sus distintos modelos de 
relaciones sociales; "gente concreta en circunstancias concretas y en sistemas especfficos 
de relaciones sociales" (Pahl, 1984"). 

Las categorfas conceptuales que se utilizan en Ia recogida de los datos en las esta
dfsticas actuates, aun cuando estan desglosadas, pueden ofrecer una imagen social y eco
n6mica distorsionada. Actualmente Ia mayorfa de los censos utilizan el enfoque de Ia ac
tividad econ6mica en terminos de mano de obra y han adoptado Ia definici6n de Ia OIT 
de Ia poblacion economicamente activa segt1n Ia cual abarca a "todas las personas de uno 
y otro sexo que suministran Ia mano de obra necesaria para Ia producci6n de bienes y ser
vicios econ6micos durante un perfodo de referencia determinado". 
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Para ser considerada como economicamente activa una persona puede estar em
pleada o desempleada. Una persona esta empleada cuando realiza un trabajo a cambio 
de un salario o beneficia durante un breve perfodo, una semana o un dia y se en
cuentran en alguna de las siguientes situaciones en el perfodo de referenda: 

- Con un empleo asalariado. 
- Con empleo pero sin trabajar, es decir, ausente de su trabajo temporalmente a 

causa de lesi6n o enfermedad, conflicto laboral, vacaciones u otras licencias. 

Tambien se consideran personas empleadas a los trabajadores familiares no 
remunerados si han trabajado durante al menos una tercera parte del tiempo de trabajo 
"normal" durante el perlodo en cuesti6n. 

Se considera paradas a todas aquellas personas disponibles para ejercer un trabajo 
remunerado y en btlsqueda activa del mismo a lo largo de un perfodo determinado. Por 
lo tanto incluye a las personas desempleadas por haber perdido su empleo y a las per
sonas que nunca han trabajado y buscan su primer empleo. 

Una categorfa intermedia entre el empleado y el desempleado es el subempleado. 
Se considera que una persona esta subempleada cuando se encuentra en alguna de las 
situaciones siguientes: 

- Trabajando menos horas que el mlmero considerado como "normal" .  
- Trabajando un mlmero "normal" de horas pero con unos ingresos despropor-

cionadamente bajos. 

Sin embargo, pocos pafses han sido capaces de incluir medidas de subempleo en sus 
censos, en parte debido a que sigue siendo en cierto modo un concepto poco claro. 

Por tanto, el concepto de poblaci6n econ6micamente activa que utilizan los cen
sos y encuestas constituye una burda aproximaci6n a las categorfas que imperan en el 
mercado de trabajo. Engloba empleados a tiempo completo que obtienen un salario, 
trabajadores por cuenta propia, a tiempo parcial y desempleados. Entre estas situa
ciones extremas, hay numerosas formas de trabajo que no estan consideradas. 

Los estudios de mercado laboral estan realizados segun definiciones del concep
to de trabajo utiles para estudiar Ia participaci6n laboral de los hombres pero no de las 
mujeres. En este sentido, Ia actividad de una gran proporci6n de Ia poblaci6n de los paf
ses pobres s6lo esta vinculada al mercado de forma indirecta o no oficial. Asf, una can
tidad importante del trabajo productivo no queda enumerada en las metodologfas de 
contabilidad nacionales y las estimaciones de Ia poblaci6n activa tienden a excluir a los 
trabajadores que no estan oficialmente implicados en actividades orientadas bacia el 
mercado. Este fen6meno de registro incompleto se da especialmente en las estima
ciones del trabajo de las mujeres, tanto en lo que se refiere a su magnitud como a su 
valor, y conduce con frecuencia a graves subestimaciones en los censos del numero de 
mujeres que participan en Ia poblaci6n activa oficial. Las discrepancias de las esta
dfsticas oficiales se derivan de Ia variabilidad de Ia precision con Ia que se define Ia ac
tividad econ6mica y Ia "frontera productiva";  Ia duraci6n del perlodo de referenda 
(cualquiera, entre un dia y dos semanas); Ia edad mfnima del grupo considerado (7, 10, 
basta 16 afios); y el numero mfnimo de horas de trabajo que pueden considerarse co
mo trabajo activo (1 horas diarias o de 10 a 20 horas semanales) (0stergaard, coord. 
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1991). Como ejemplo, se ofrece Ia medici6n de Ia contribuci6n econ6mica de Ia mujer 
en el Sistema de Cuentas Nacionales, realizado por las Naciones Unidas en 1992: 

"La adopcion del Plan de Accion Mundial para Ia aplicacion de los objetivos del Aiio 
Internacional de Ia mujer en Mexico, D.F., en 1975, seiialo el inicio, a nivel mundial, de Ia lu
cha de Ia mujer por lograr una mejor medicion de su contribucion al desarrollo y a las eco
nomfas de sus pafses. Se tropieza con tres problemas principales. El primero es Ia definicion que 
hacen los contadores nacionales de los bienes o servicios economicos {Ia "demarcacion de Ia 
produccion"). El segundo es Ia aplicacion eficaz y sin sesgos de esa definicion en las cuentas na
cionales y en las estadfsticas sobre Ia fuerza de trabajo. El tercero es Ia medicion por separa
do de los ingresos y Ia produccion de mujeres y hombres a fin de determinar Ia contribucion re
lativa a Ia mujer y sus ganancias. 

En Ia version actual del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (1968) se 
recomienda una cobertura relativamente amplia de los bienes y servicios de caracter monetario 
y no monetario en el concepto de actividad economica. Por ejemplo, se incluyen todos los ti
pos de produccion agricola para el consumo familiar y Ia formaci6n de capital por cuenta pro
pia (como Ia construcci6n de Ia vivienda). Pero el sistema de cuentas nacionales abarca otros 
bienes y servicios producidos en el hogar para su propio consumo s61o cuando dichos bienes 
tambien se venden en el mercado. Se excluyen las actividades de maternidad, atenci6n del ni
iio, atencion de Ia familia, atenci6n del hogar, cocina y compras. Sin embargo, el sistema de 
cuentas nacionales sf recomienda claramente que se tengan en cuenta, en principia, todas las 
actividades no estructuradas, clandestinas y aun ilicitas siempre que exista una transaccion eco
n6mica y se produzca algun tipo de bien o servicio. Estas actividades suelen ser extensas y pue
den abarcar un amplio espectro, por ejemplo, desde el contrabando basta Ia prostituci6n. 
Muchos pafses tratan de abarcar estas actividades diversas, pero los esfuerzos suelen ser aislados 
y raras veces de caracter general y suelen basarse en un numero limitado de estadfsticas y en 
supuestos especulativos. 

Desde Ia perspectiva de Ia estadfstica de Ia fuerza de trabajo, Ia aplicacion de recomen
daciones internacionales se ha hecho aun mas diffcil debido a los problemas que surgen en Ia 
reunion de los datos, incluso los estereotipos basados en el sexo. En muchos paises en desa
rrollo, se suele subestimar a las mujeres que se dedican a actividades de subsistencia o del sec
tor no estructurado, aun cuando se incluya su produccion en las cuentas nacionales. 

Los principales problemas que quedan por resolver en Ia medici6n de Ia contribucion de 
Ia mujer al producto econ6mico son los siguientes: 

- Muchos de los bienes y servicios producidos predominantemente por Ia mujer se 
subestiman en las cuentas nacionales, o se estiman con criterios tan poco aproxi
mados que las cifras resultantes no pueden utilizarse en Ia elaboracion de politicas. 
En las estadfsticas sobre Ia fuerza de trabajo se suele subestimar Ia funcion pro
ductora de Ia mujer. 
La maternidad y Ia atencion del nii\o, Ia atencion de Ia familia y otros tipos de tra
bajo casero no remunerado no se computan ni en las cuentas nacionales ni en las 
estadfsticas sobre Ia fuerza de trabajo. 

Las cuentas nacionales y las estadfsticas sobre Ia fuerza de trabajo proporcionan Ia pers
pectiva fundamental de las economias nacionales que utilizan los gobiernos y el publico para 
observar y evaluar el desarrollo econ6mico y para preparar y aplicar las politicas economicas 
y las polfticas sociales conexas. Si no se reconoce y mide adecuadamente el papel de Ia mujer 
en Ia produccion se llega inevitablemente a graves deformaciones y sesgos en el proceso de 
adopcion de decisiones tanto a nivel microecon6mico (Ia persona y el hogar) como a nivel ma
croeconomico (nacional e internacional). Esa definicion menoscaba y devallia el trabajo de Ia 
mujer y perpetua Ia segregacion y Ia explotacion de Ia mujer en sectores y ocupaciones su
bremunerados, no remunerados y subfinanciado. " 
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Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto de activo o inactivo. La division 
de Ia poblaci6n en activa o inactiva es arbitraria y ambigua, ya que podemos pregun
tamos t,por que son activas las personas de las ordenes religiosas e incluso las de
sempleadas y no lo son las amas de casa? ,  t,por que se considera activa a Ia mujer que 
esta de cocinera en un bar o limpia una casa ajena y sin embargo, es inactiva si lo ha
ce en su propia casa?, t,el consumo de tiempo y energia, el esfuerzo, Ia utilizaci6n de 
herramientas, Ia transformaci6n en nuevo producto no es el mismo? Sin embargo, por 
el simple hecho de que el ama de casa realiza su trabajo en el marco privado y no per
cibe un salario a cambio, no se le considera como activa; por el contrario, si esta de
sarrolla Ia misma actividad fuera de su casa, con un superior que le aporta unos ingresos 
a cambio de su trabajo, si es considerada activa. El trabajo de las amas de casa en el 
amilisis sectorial tradicional es considerado improductivo, en este sentido se afirma que 
el trabajo realizado por las mujeres en el hogar es una actividad "natural" regida por 
las !eyes etemas de Ia naturaleza, independientemente de las relaciones sociales y de 
Ia historia. AI considerar a las amas de casa como inactivas, se deja fuera una parte im
portante de Ia mano de obra que se utiliza en los trabajos de reproducci6n (Oliveira 
y Garcia, 1991 ) .  Por tanto, los metodos de medici6n de Ia producci6n y el empleo no 
contemplan Ia aportaci6n econ6mica de las mujeres, en especial en lo relativo al 
trabajo domestico, a Ia producci6n agricola y a Ia economia de subsistencia. Este fe
n6meno de subestimaci6n de Ia contribuci6n de Ia mujer al conjunto de Ia economia, 
en relaci6n tanto al sector no estructurado como al trabajo familiar no remunerado, es
ta presente en muchos paises aunque fundamentalmente en los menos desarrollados. 

Asi, aun cuando Ia disponibilidad de datos sobre las mujeres es cada vez mayor pa
ra los investigadores, las estadisticas no ofrecen necesariamente una visi6n real de lo 
que pretenden medir. De ahi Ia preocupaci6n persistente por analizar criticamente Ia 
informacion censal , por generar y utilizar fuentes de datos altemativos. 

Por tanto, el estudio de Ia participaci6n de Ia mujer en el mercado de trabajo  no 
puede ignorar sus muy diversas funciones y Ia riqueza de su vida en sociedad; por ello 
hay que tener en cuenta Ia funci6n central que tiene Ia mujer en Ia reproducci6n de Ia 
fuerza de trabajo y que esta reproducci6n no se limita a Ia cuesti6n de Ia fecundidad, 
que, sin dejar de ser importante, no agota en forma alguna el papel de Ia mujer. En 
efecto, Ia conceptualizaci6n exacta de Ia reproducci6n de Ia fuerza de trabajo remite 
a las condiciones sociales, familiares y organizaci6n de Ia vida cotidiana, a los factores 
sociales, culturales y politicos de Ia reproducci6n, ademas desde luego a Ia cuesti6n de 
Ia fecundidad, y en todo ello el papel de Ia mujer es central . 

4.2. El problema de las
. 
fuentes acerca del trabajo productivo de las mujeres 

En los ultimos decenios se ha progresado considerablemente en Ia recopilaci6n de 
los datos econ6micos, principalmente porque en muchos paises se elaboran y utilizan 
cuentas nacionales. Dichos datos se orientan fundamentalmente al calculo de valores 
totales mundiales y a Ia medici6n de su interrelaci6n. Pero estos analisis se orientan so
lo bacia el concepto de producci6n monetaria que a su vez esta orientado al mercado. 

Estudios recientes han demostrado que Ia producci6n no estructurada comercia
lizada es el producto de empresas domesticas, mientras que Ia producci6n para el mer
cado tiende a ser mas importante que Ia destinada al propio consumo de los hogares. 
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Segun calculos de Naciones Unidas las mujeres aportan el 70% de todas las micro
empresas. 

Las fuentes oficiales de datos basicos tradicionalmente utilizadas para el estudio de 
la participacion de las mujeres en el mercado de trabajo a nivel nacional son los censos, 
padrones de poblacion y las encuestas de poblacion activa y fecundidad. Debido a que 
los censos abarcan a toda la poblacion, las estadisticas censales pueden utilizarse tan
to a nivel nacional como para zonas geograficas relativamente pequeiias y para de
terminados subgrupos de la poblaci6n. Sin embargo, como los censos y padrones na
cionales de poblaci6n se realizan cada diez y cinco aiios respectivamente, son muy 
costosos y el nivel de detalle de algunos temas es muy limitado, se recurre a las encuestas 
como solucion tanto para tener datos intercensales como para obtener informacion mas 
detallada sobre temas especificos. 

Sin embargo, en la actualidad existe una gran polemica en torno a la conveniencia 
de medir la actividad economica a partir de los censos o encuestas. En el caso de las 
estadisticas sobre las actividades economicas de las mujeres en muchos paises no se 
cuenta con una cantidad suficiente de informacion estadistica, ni las estadisticas son del 
tipo adecuado por los estereotipos sexistas y las ideas culturales preconcebidas que pue
den afectar la formulacion del cuestionario y el diseiio de la encuesta. Por ejemplo, Ia 
hip6tesis de que las mujeres participan escasamente en el mercado de trabajo ha in
fluido sabre Ia redaccion de las preguntas de la actividad economica, por lo que los cen
sos y encuestas no registran gran parte de las tareas economicas realizadas por Ia ma
yor parte de las mujeres. La reunion, la elaboracion, la compilacion y la tabulacion de 
los datos presentan tambien sesgos. 

Por otro lado, se ha seiialado que los censos y la mayona de las encuestas se basan 
en sistemas de recogida de datos originalmente desarrollados para las economias de 
mercado. Estos sistemas contienen supuestos sobre el funcionamiento de la economia 
de mercado y el valor de la actividad economica que excluyen las contribuciones de la 
economia no oficial y resta valor a las actividades economicas realizadas al margen del 
mercado. La consecuencia de ello es una infraestimacion y una infravaloracion de las 
contribuciones de hombres y mujeres tanto en los paises subdesarrollados como en los 
paises industrializados, pero el efecto es aun mayor para las mujeres del Tercer 
Mundo (0stergaard, coord. 1991 ) .  Asi por ejemplo, en el continente africano, las es
tadisticas internacionales muestran bajas tasas de participacion laboral de las mujeres; 
sin embargo, investigaciones realizadas recientemente muestran tasas mucho mas 
elevadas. Segun un estudio de Naciones Unidas, las mujeres aportan las dos terceras 
partes de las horas de trabajo  totales empleadas en la agricultura tradicional africana, 
asi como las tres quintas partes de las empleadas en la comercializacion. Ademas, en 
las fuentes mencionadas muchas veces no se cuenta con personal especializado para re
gistrar actividades que a veces las mismas mujeres no consideran trabajo .  Asimismo, 
la informacion en algunas ocasiones esta referida a un periodo de tiempo muy corto 
(generalmente un dia del aiio) que no es suficiente para captar la participacion eco
nomica de las mujeres, ya que muchas veces la desempeiia de manera discontinua y a 
tiempo parcial. De los estudios desarrollados en paises industrializados se sacan con
clusiones semejantes; las tasas de participacion de las mujeres en Ia poblaci6n activa 
que suministran distintas encuestas son considerablemente mas elevadas que las re
gistradas en censos y padrones; tal es el caso de un municipio del area metropolitana 
de Madrid (Torrejon de Ardoz) donde se comprobo que la tasa de participaci6n laboral 
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resultado de una encuesta fue del 38,6% frente al 28,7% en el Padron (Rodriguez 
Moya, 1991 ) .  

Otro factor que influye en Ia exactitud y alcance de los datos recogidos, tanto cua
litativos como cuantitativos, es suponer que los metodos y tecnicas utilizados para obtener 
datos funcionan del mismo modo para mujeres que para hombres. Sin embargo, se ha 
comprobado que Ia experiencia de los hombres y las mujeres acerca de sus entornos eco
n6micos y sociales difieren y esta diferencia afecta a Ia forma en que responden a las pre
guntas que se les plantean acerca de su situacion. Mochas cuestiones de los censos y en
cuestas comienzan con Ia pregunta "l,cual es su ocupacion principal?"  o "l,cual es su 
actividad principal?". Este enfoque es inadecuado en el caso de Ia mayoria de las mujeres, 
ya que suelen definirse como amas de casa, aun cuando tambien realizan con frecuen
cia multiples actividades de corta duracion. Tambien se ha comprobado que las perso
nas que responden a los censos y encuestas y que recogen los datos suelen ser hombres, 
los cuales infravaloran sistematicamente Ia participacion economica de las mujeres. 
Incluso, en algunas culturas las mujeres responderan de forma muy distinta a preguntas 
sobre su participacion en actividades economicas cuando su marido esta presente que 
cuando no lo esta (0stergaard, coord. 1991) .  

De acuerdo con este planteamiento, se precisan fuentes estadisticas que tengan en 
cuenta las subdivisiones, clasificaciones especiales y definiciones que revelen el caracter 
especifico de Ia participacion economica de Ia mujer en Ia sociedad. La posicion de Ia 
mujer en el sector de Ia produccion solo se podra comprender si se tiene en cuenta una 
serie de factores diferentes, algunos de los cuales son sociales y otros son historicos, cul
turales o tradicionales (Naciones Unidas, 1989) . 

Para poder tener en cuenta todo el trabajo realizado por las mujeres tanto dentro co
mo fuera del hogar, es indispensable efectuar encuestas sobre Ia utilizacion del tiempo, 
y un numero cada vez mayor de paises estan confeccionando dichas encuestas teniendo 
en cuenta las diferentes caracteristicas culturales. Las encuestas sobre el uso del tiempo 
constituyen un medio de recoger datos mas detallados y precisos acerca del trabajo de 
las mujeres. Nos permiten conocer el flujo de mano de obra entre trabajo productivo, tra
bajo domestico y ocio a diario, semanal e incluso por estaciones, al mismo tiempo que 
incluye actividades productivas en Ia frontera entre categorias economicas y no econo
micas y permiten analizar las ocupaciones segun genero, edad y compromisos dentro de 
Ia unidad domestica. 

4.3. Actividad productiva y division del trabajo segtin el genero en el entomo familiar 

Para entender Ia posicion actual de las mujeres en el mercado de trabajo es preciso 
profundizar en Ia articulacion de las relaciones de genero y clase, situar el concepto de 
trabajo en una dimension mas amplia que el trabajo remunerado, reconsiderar Ia eco
nomfa como un ambito mas complejo que Ia esfera de produccion de mercancias. Esto 
permitira articular produccion y reproduccion como dos esferas profundamente inter
relacionadas del trabajo de las mujeres (Borderias, 1 987) . 

En el plano institucional, el trabajo remunerado y Ia familia son considerados co
mo dos subsistemas separados, pero en Ia realidad estan estrechamente imbricados el 
uno en el otro, por ello cada vez mas se admite que Ia escision entre hogar y trabajo es 
artificial, del mismo modo que ya no tiene sentido asociar a las mujeres exclusivamente 
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con Ia esfera privada (basada en Ia casa) y a los hombres con Ia esfera publica (basa
da en el empleo ) . 

Tradicionalmente, para estudiar Ia participaci6n de Ia poblaci6n en Ia actividad eco
n6mica se ha tornado como unidad de amilisis al individuo. Sin embargo, Ia concien
cia creciente de que es necesario contemplar el hogar y el trabajo dentro del mismo am
bito o una misma teoria ha llevado a estudios recientes a reconocer Ia interrelaci6n de 
las esferas del hogar y del trabajo, tanto en el nivel individual-familiar como social. En 
efecto, Ia participaci6n de hombres y mujeres en Ia actividad econ6mica se ve afectada 
por el hecho de que estos viven Ia mayoria de las veces en familias y organizan parte 
de su manutenci6n en forma conjunta. Este cambio en Ia unidad de anatisis permite en
tender mejor algunos de los mecanismos de operaci6n del mercado de trabajo, en es
pecial los referidos a los factores que actuan sobre Ia formaci6n de Ia oferta de mano 
de obra. La participaci6n econ6mica de los miembros de Ia unidad familiar es mucho 
mas compleja de lo que parece a primera vista. Depende de las caracteristicas socio
demograficas de las unidades y de sus miembros. La composici6n de parentesco, 
etapa en el ciclo de Ia vida y el tamaiio de los hogares influyen en su estructura por 
edad y sexo, y, en consecuencia en el monto y caracteristicas de los integrantes dis
ponibles para trabajar. Estos rasgos de los hogares dependen a su vez de las pautas so
ciodemognificas imperantes, las cuales resisten, en alguna medida, a los cambios a cor
to plazo (Garcia et a/. , 1982) .  

La relaci6n que existe entre familia y mercado de trabajo tiene dimensiones es
paciales, sociales y econ6rnicas. La tendencia basta hace muy pocos aiios era estudiar 
el trabajo productivo y reproductivo por parte de economistas, soci6logos, antrop6logos 
o ge6grafos como un sistema dicot6mico, basta el punto de haber sido ignoradas 
muchas actividades productivas que se realizan dentro de Ia esfera domestica. En las 
zonas urbanas de los paises desarrollados, las fronteras entre trabajo domestico no 
remunerado y trabajo remunerado fuera del hogar se han hecho sumamente permea
bles al existir un mimero cada vez mayor de trabajos que antes se realizaban nor
malmente por parte de las mujeres dentro del hogar y que son integradas en Ia eco
nomia de mercado, tales como lavanderia, guarderias, preparaci6n de alimentos y Ia 
costura. En Ia actualidad, como consecuencia de Ia reestructuraci6n econ6mica y 
las nuevas divisiones del trabajo esta emergiendo un nuevo marco conceptual que es
ta influido por los analisis feministas. Una de las primeras personas que empezaron a 
tratar el tema fue R. E. Pahl (1984) en su libro Divisiones del trabajo que analiza las in
terrelaciones existentes entre las formas de trabajo y las fuentes de trabajo; demostr6 
que, mientras Ia cantidad total de trabajo realizado esta probablemente aumentando 
mas que disminuyendo, en Ia mayoria de los hogares estan surgiendo nuevas divisio
nes de trabajo y que Ia distribuci6n de todas las formas de trabajo esta siendo cada vez 
mas desequilibradas. Ademas, las divisiones del trabajo dentro y entre las familias es
tan cambiando al igual que cambian tambien las divisiones del trabajo a nivel inter
nacional. 

La division domestica del trabajo esta relacionada directamente con Ia fase del ci
clo vital, debido al hecho de que el numero de tareas que se llevan a cabo en una ca
sa se reduce significativamente a lo largo del ciclo domestico. Las necesidades de tra
bajo domestico dependen de las caracteristicas sociodemognificas de los hogares a los 
que Ia mujer pertenece, dichas necesidades estan relacionadas con el status social de 
Ia familia: Ia mujer de clase media-baja tiene que invertir mucho tiempo-trabajo en ac-
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tividades del hogar para mantener el status de vida de Ia unidad domestica. En los sec
tores obreros Ia mujer trabaja en las tareas del hogar casi siempre como una respuesta 
a las necesidades de manutenci6n cotidiana del trabajador y de su familia debido a los 
bajos niveles salariales existentes. Y, por el contrario, entre los sectores de clase me
dia y alta donde el cabeza de familia percibe mejores remuneraciones, Ia mujer par
ticipa de Ia actividad econ6mica sin importar mucho Ia carga familiar ya que cuenta con 
medios suficientes para pagar el servicio domestico. En este caso el trabajo de Ia mu
jer puede conceptualizarse como parte de una estrategia de liberaci6n de sus roles 
tradicionales o como una respuesta a Ia necesidad de realizaci6n personal muy vin
culada a los altos niveles educativos. 

Por tanto, en los amilisis sobre participaci6n econ6mica no se puede olvidar el tra
bajo realizado en el ambito domestico donde Ia mujer tiene un papel decisivo. En es
te sentido, Ia participaci6n de Ia mujer en Ia actividad domestica o en el mercado de tra
bajo adquiere mayor relevancia y su analisis pemiite una mejor apreciaci6n de Ia 
realidad (Garcfa et al. , 1982) .  La unidad domestica, es decir, Ia familia, de Ia cual for
man parte los trabajadores, no es un elemento pasivo frente al mercado de trabajo, si
no un ambito complejo donde continua y creativamente se procesan las demandas de 
Ia fuerza de trabajo. De este modo, y segun encuestas recientes, se ha propuesto al ho
gar como unidad de analisis para captar y explicar las estrategias de sobrevivencia, es 
decir, para entender el cumulo y Ia complejidad de trabajos y procesos intrafamiliares 
que permiten a los trabajadores sobreponerse a situaciones salariales individuales ca
da dia mas deplorables. Este hincapie en el hogar ha permitido tomar en cuenta el que
hacer y Ia contribuci6n de los diferentes miembros de las unidades domesticas: Ia mu
jer, los nifios, los ancianos, de acuerdo a otras nociones dinamicas: al ciclo vital de las 
unidades domesticas. 

Asi pues, para estudiar el trabajo de las mujeres, es necesario tener en cuenta su 
trabajo remunerado y no remunerado. La falta de conexi6n directa entre el trabajo do
mestico y Ia producci6n para el mercado acarrea que Ia mayor parte del trabajo de Ia 
mujer no este remunerado y no se considere actividad econ6mica. En las sociedades 
rurales, Ia interrelaci6n entre actividades reproductivas y actividades productivas en 
el ambito domestico hace muy diffcil trazar una linea de separaci6n clara entre unas y 
otras cuando se examina Ia composici6n de las actividades de Ia mujer y Ia division se
xual del trabajo. De hecho, Ia distinci6n resulta artificial si consideramos Ia producci6n 
como parte de un proceso global de reproducci6n (Beneda, 1984) .  

4.4. Bases teoricas para e l  analisis de Ia situacion laboral de las mujeres: teorias 
que explican las desigualdades 

La posicion de las mujeres en el trabajo remunerado es muy distinta a Ia de los 
hombres, y para explicarla se han elaborado diversas teorias. Nosotras aquf vamos a 
hablar de tres teorias econ6micas, junto con una de caracter social . 

Tradicionalmente, Ia forma mas habitual de explicar por que hombres y mujeres . 

realizan trabajos distintos en el mercado de trabajo es decir que las mujeres invierten · 

menos en capital humano, esto es, las mujeres invierten menos en su preparaci6n y edu
caci6n. 
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4.4.1 .  Teorla del capital humano 

Considera que las diferencias se generan fuera del mercado, pues el mercado de 
trabajo se mueve por criterios racionales de productividad, por lo tanto no discrimina, 
y lo que hace es reflejar una discriminaci6n anterior (Ibanez Pascual,  1993} .  Esta teo
ria asume que las mujeres tienen menores niveles de educaci6n, preparaci6n y expe
riencia que los hombres porque las familias tienden a invertir en Ia educaci6n de los 
hombres, mientras que las mujeres no requieren formaci6n reglada para cuidar de Ia 
casa y los hijos. 

J. Mincer y S. Polacheck (1962} son los te6ricos del capital humano que explican 
Ia distribuci6n ocupacional de las mujeres como resultado de una decisi6n racional de 
elegir empleos que se acomodaran mejor a las propias preferencias de las mujeres que, 
orientadas fundamentalmente al matrimonio y Ia familia, invertfan escasamente, tan
to en dinero como en esfuerzo, en su propia formaci6n inicial o en su promoci6n pro
fesional, anteponiendo "voluntariamente" sus obligaciones familiares a las exigencias 
laborales. En concreto, seiialan que Ia segregaci6n ocupacional de las mujeres es re
sultado de las decisiones de las mujeres de retirarse del trabajo asalariado en uno o va
rios momentos del ciclo de Ia vida. 

Asimismo, esta teoria seiiala que las mujeres tienen una vida laboral discontinua y mas 
corta, de manera que en general no interesarian en puestos de trabajo que necesitan 
cualificaci6n media o alta adquirida en el puesto de trabajo y cuyos gastos de formaci6n 
correrian a cuenta de Ia empresa, pues estadfsticamente las mujeres tienen carreras 
mas irregulares, y existe Ia posibilidad de que abandonen su empleo por matrimonio o 
matemidad. Luego es Ia discontinuidad en Ia participaci6n laboral de las mujeres como 
consecuencia del trabajo domestico Ia que explica Ia concentraci6n de las mujeres en cier
tas ocupaciones. La discontinuidad en el empleo Ueva a las mujeres a aceptar trabajos, tan
to en Ia economfa formal como informal, peor remunerados por Ia menor experiencia exi
gida (Pratt y Hanson, 1991} .  

Esta argumentaci6n sorprende, sin embargo, con los datos aportados recientemen
te en algunos pafses, tanto por las estadfsticas oficiales como por estudios mas especfficos. 
Geraldine Pratt y Susan Hanson (1991} seiialan que las mujeres asalariadas de los pafses 
desarrollados han recibido, por lo general, Ia misma educaci6n formal que los hombres 
(al menos en los ultimos aiios). Por tanto, el hecho de que se les destine a trabajos de ba
ja cualificaci6n no puede explicarse por una menor inversi6n en educaci6n por parte de 
las mujeres que ingresan en el mercado de trabajo. Asimismo, Ia teoria del capital humano 
olvida los factores geograficos que contribuyen a Ia segregaci6n ocupacional tales como 
el espacio-tiempo diario que las mujeres invierten en ir al trabajo y Ia localizaci6n de los 
empleos (ver epfgrafe 6.2). 

4. 4.2. Teor{a de Ia segmentaci6n del mercado /aboral 

Una segunda teoria para explicar Ia distinta posicion de las mujeres y los hombres en 
el mercado de trabajo es Ia Teoria de Ia segmentacion del mercado /aboral. Los te6ricos de 
Ia segmentaci6n del mercado de trabajo como P. B. Doeringer y M. J. Piore (1971} ,  R. 
Loveridge y A. L. Mok (1979} o M. Reich, D. M. Gordon y R. C. Edwards (1980) seiia
lan Ia existencia de una estructura dual del mercado de trabajo. Intentan explicar Ia es-
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tructuracion del mercado de trabajo en sectores -primario y secundario- y Ia concentracion 
mayoritaria de las mujeres en este Ultimo (aqui el sector primario no se identifica con agri
cultura y secundario con industria). Empleos del sector primario son aquellos que exigen 
mayor poder de decision, de organizaci6n y el control del proceso de trabajo, mayor cua
lificacion, altos salarios y estabilidad en el empleo. En cambio, los empleos del sector se
cundario se caracterizan por Ia baja cualificacion, Ia no existencia de una especializacion 
continuada, ni una continuidad en el puesto de trabajo, trabajos mas rutinarios y de me- . 
nor creatividad y con bajos salarios. Las hip6tesis barajadas para explicar Ia concentracion 
de las mujeres en trabajos secundarios han sido el menor nivel de educacion, el mayor ab-� 

sentismo o Ia fluctuacion de su presencia en el mercado y las propias preferencias de las! 

mujeres por otras ventajas distintas a las salariales. Como parte de Ia explicacion de Ia exis
tencia de mercados de trabajos segmentados respecto al sexo se ha aludido al bajo nivel 
de sindicaci6n de las mujeres y a sus responsabilidades domesticas. 

M. J. Piore sostiene que el dualismo en el mercado de trabajo es el resultado del cam
bio y Ia incertidumbre inherentes a toda actividad economica. El problema estriba en c6-
mo distribuir Ia carga de dichos cambios e incertidumbres, resultando que los que Ia so
portan en mayor medida son los grupos de trabajadores mas debiles pollticamente 
(por lo general, las mujeres, las minorfas etnicas y los emigrantes), que son los que con
figuran el sector secundario o desprotegido del mercado de trabajo (Toharia, comp. 1983}. 

Esta teorfa ha sido criticada, entre otros, por Cristina Carrasco (Carrasco, 1992, p. 
102} en los siguientes terminos: 

"haber considerado en el amilisis solo los factores que condicionan Ia demanda de Ia fuer
za de trabajo y haber olvidado los condicionantes de Ia oferta. Los requerimientos del sis
tema economico (por ejemplo, fluctuaciones de Ia demanda dirigida a algun sector), por 
una parte, y el intento de crear jerarquias y divisiones entre las trabajadoras(es) de 
acuerdo a raza y genero, por otra, serian las razones que condicionarian a que las mujeres 
se concentraran en determinados sectores o determinadas industrias, generalmente mas 
inestables y de salarios mas bajos. Pero esto seria solo una explicaci6n parcial de Ia par
ticipacion de Ia mujer en el mercado !aboral. El analisis del lado de Ia oferta de Ia fuerza 1 
de trabajo muestra que Ia principal caracteristica que distingue a las mujeres trabajadoras 1 
de los hombres es Ia responsabilidad que tienen las primeras en Ia reproducci6n sociaf'. 

En efecto, a causa de su rol como contribuyentes secundarias a Ia renta familiar y 
de su inferior status social, es posible emplear a las mujeres, dentro de cada uno de los 
procesos laborales, como mano de obra relativamente barata y paciente. Las mujeres 
cubren los puestos de trabajo intensivos en los que tienen mayor importancia para Ia 
empresa mantener los costes del trabajo bajo control y en los que, al mismo tiempo, no 
hay motivo para que Ia empresa utilice unos salarios mas altos como incentivo para ob
tener comportamiento leal y eficiente, que suele ser el caso en los trabajos que supo
nen responsabilidad en el sentido antes mencionado {Stirati , 1989} . 

Estas teorfas economicas tienden a asumir que los roles de genero en Ia sociedad 
son fijos y estan basados en Ia posicion desventajosa de las mujeres en el mercado de 
trabajo. Estudios geograficos e historicos han demostrado que algunos trabajos con
siderados tfpicamente femeninos en unas sociedades, son masculinos en otras, o como 
determinados trabajos reservados exclusivamente para hombres en un momento his
t6rico, pasan a ser femeninos mas tarde, como serfa el caso de determinados trabajos 
de oficina o de las telefonistas. Las transformaciones de Ia estructura ocupacional mues-
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tran, contrariamente a lo mantenido tradicionalmente, una gran flexibilidad de Ia rna
no de obra femenina para adaptarse a cualquier tipo de trabajo. El fen6meno de Ia fe
minizaci6n o masculinizaci6n de determinados empleos es una constante del desarrollo 
hist6rico al que es preciso atender especificamente desde perspectivas mas amplias y 
complejas. 

El argumento de Ia fuerza fi'sica, visto tambien como uno de los factores exclu
yentes de las mujeres de determinados trabajos es puesto tambien en cuesti6n por las 
experiencias del trabajo de las mujeres en el medio rural. La expulsion de las mujeres 
de trabajos que exigian condiciones de especial fortaleza fisica hay que verla en rela
ci6n a otros factores como Ia eliminaci6n de Ia competencia en determinados sectores. 
En el medio industrial, Ia mecanizaci6n de los medios de trabajo en determinados em
pleas no ha supuesto, como se esperaba, una mayor flexibilizaci6n a Ia entrada de Ia 
mujeres (Borderias, 1987} .  

4.4.3. Teor(a marxista 

La teoria marxista sostiene que los empresarios se benefician de Ia existencia de las 
mujeres como una fuerza laboral no cualificada que puede ser empleada para rebajar 
los precios y competir con los hombres. 

Para los marxistas, las desigualdades de genero derivan principalmente del capi
talismo. Las mujeres asalariadas son particularmente utiles como ejercito de reserva 
laboral porque sus responsabilidades familiares y dependencia parcial del salario 
del hombre aseguran que sean vistas como trabajadoras de segunda clase, que pueden 
ser empujadas a Ia esfera privada -Ia casa- siempre que no sean necesitadas en el mer
cado laboral. El papel familiar de las mujeres hace que sean particularmente vulne
rables como trabajadoras y su vulnerabilidad es fuerza para el capital (Phillips y 
Taylor, 1980} . 

Beechey sefiala que, si bien Marx no se refiere al genero de los miembros del ejer
cito de reserva industrial, el capital, de hecho, diferencia a los trabajadores por genero. 
Destaca c6mo las mujeres casadas son fuente fundamental del ejercito de reserva in
dustrial para el capital y constituyen parte de Ia reserva latente. En efecto, las muje
res casadas soportan todos los costes de Ia reproducci6n y su trabajo asalariado es me
nor porque dependen de sus maridos. Asf elias pueden obtener salarios menores 
que los hombres y aparentemente pueden ser despedidas mas facilmente porque 
pueden replegarse en el soporte financiero de sus maridos (Walby, 1986} . Pero Ia teo
ria marxista no explica por que, si las mujeres son una mano de obra mas barata que 
los hombres, el capital no emplea antes a estas que a aquellos. Beechey sugiere que el 
capital desea mantener a Ia familia y que esta pone lfmites en el empleo asalariado de 
las mujeres. 

Una critica que se hace a Ia teoria marxista al considerar a las mujeres como ejer
cito de reserva es que las mujeres no han sido desproporcionadamente despedidas del 
trabajo asalariado en comparaci6n con los hombres en periodos de economfa recesi
va -como por ejemplo Ia crisis econ6mica de los setenta-, debido a que las mujeres es
tan concentradas en el sector servicios, que fue menos golpeado en Ia perdida de em
pleo que Ia industria, donde estaban concentrados los hombres. 
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4.4.4. Teor{as feministas 

Esta claro que las teorias econ6micas no pueden explicar todas las diferencias de 
genero en el mercado de trabajo y que mucha de Ia marginaci6n de las mujeres es el 
resultado de Ia discriminaci6n basada en prejuicios sociales. Si bien las teorias seiialadas 
pudieron tener fundarnento en el momento en que se propusieron, en Ia actualidad, co
mo hemos visto, reciben multiples criticas puesto que ha carnbiado Ia consideraci6n de 
los dos tipos de actividades: productiva y reproductiva. Antes se solia anteponer 
una a Ia otra, generalmente Ia reproductiva antes que Ia productiva; en Ia actualidad 
el comportamiento de Ia mujer ha dado paso a otro modelo. Hoy, el modelo dominante 
para las mujeres en los paises desarrollados, ya no es el de opci6n (trabajar o tener hi
jos) ni tampoco el de altemancia (trabajar-dejar de trabajar-volver a trabajar) sino ei 
de acumulacion, es decir, trabajar y a Ia vez tener hijos, insertarse profesionalmente y 
a Ia vez construir una familia. El hecho de tener hijos ya no constituye el "motivo le
gitimo" para dejar de trabajar (Maruani, 1991 ) .  

Las teorias o enfoques mencionados anteriormente tienen un sesgo economicista 
y no incorporan factores de tipo social, como establecer conexiones entre el empleo re
munerado y las relaciones en el seno de Ia familia. Los enfoques exclusivamente 
econometricos son insuficientes para entender Ia situaci6n de las mujeres en el mer
cado de trabajo; por ello, frente a estas teorias que no tienen en cuenta los problemas 
de genero, las teorias feministas han indicado Ia insuficiencia de las teorias neoclasi
cas y marxistas y ponen el enfasis en Ia importancia de los factores sociales y culturales 
en las restricciones de las mujeres para acceder al mercado de trabajo.  Seiialan Ia 
interrelaci6n entre los papeles productivos y reproductivos de las mujeres y conside
ran que las desigualdades de genero estan relacionadas con el patriarcado. 

Los estudios recientes tienden a tomar como unidad de analisis a Ia unidad domes
tica. En efecto, Ia participaci6n de hombres y mujeres en Ia actividad econ6mica se ve 
afectada por el hecho de que estos viven Ia mayoria de las veces en familias y organizan 
parte de su manutenci6n en forma conjunta. Este cambio en Ia unidad de analisis per
mite entender mejor algunos de los mecanismos de operaci6n del mercado de trabajo, 
en especial los referidos a los factores que actuan sobre Ia formaci6n de Ia oferta de rna
no de obra. La unidad domestica, a traves de sus caracteristicas y de las de sus miembros, 
influye directamente en Ia formaci6n de Ia oferta de Ia mano de obra, puesto que con
diciona el monto y las caracteristicas de las personas disponibles para participar en Ia ac
tividad econ6mica (Garcia et a/. ,  1982). 

4.5. Segregacion ocupacional 

El termino segregaci6n ocupacional segun genero hace referenda a Ia existencia 
de un marcado desequilibrio en Ia distribuci6n de las personas en determinados 
puestos de trabajo productivo, es decir, cuando tanto los hombres como las mujeres se 
encuentran concentrados en distintas profesiones. Se produce segregaci6n por raz6n 
de genero cuando el acceso de las mujeres a determinadas profesiones y/o determi
nados sectores o ramas de actividad econ6mica se encuentra con barreras legales y/o 
sociales que dificultan dicho acceso. La existencia de tales barreras es lo que origina 
Ia concentraci6n de las mujeres en ciertas ocupaciones y/o rarnas de actividad muy con-
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cretas, asi como en determinadas categorias socioprofesionales. Existe discriminaci6n 
siempre que este fen6meno suponga una situaci6n de inferioridad socioecon6mica de 
Ia mujer con respecto al hombre. 

Los factores que explican Ia segregaci6n ocupacional estan relacionados con Ia ofer
ta y con Ia demanda. Tradicionalmente, desde Ia vertiente de Ia oferta, se han explicado 
los menores salarios de las mujeres por Ia desigual distribuci6n entre las ocupaciones 
partiendo de Ia teoria del capital humano (ver epigrafe 4.4.1 ) .  Sin embargo, esta teo
ria no explica que las "elecciones" de las mujeres estan condicionadas por las relacio
nes de genero, ni por que las mujeres llevan toda Ia carga familiar, esto es, si Ia se
gregaci6n de las mujeres en el empleo procede de Ia elecci6n o de restricciones, si 
reflejan las preferencias de las mujeres a favor de empleos en actividades predomi
nantemente femeninas o si, por el contrario, reflejan Ia necesidad de optimizar algo dis
tinto del ingreso o del prestigio profesional. Desde Ia vertiente de Ia demanda, "los em
pleadores aseguran que el embarazo, el alumbramiento y Ia crianza de los hijos 
pequeiios implican varios costes directos e indirectos para ellos. Son reacios a contratar 
mujeres por considerar que son menos productivas durante el embarazo, no quieren 
afrontar el problema de tener que sustituirlas durante Ia licencia de matemidad para 
evitar discontinuidades. Ademas, hay tambien costes monetarios, impuestos habi
tualmente por el Estado en forma de legislaci6n laboral de caracter protector" 
(Terrell, 1993). Con todo, Ia demanda de trabajo sigue concentrada en algunos sectores 
laborales ya muy feminizados. De hecho, si el empleo femenino ha crecido mas rapi
damente que el masculino desde principio de los aiios setenta, se debe a que los sec
tores de actividad tradicionalmente femeninos generaron mas empleos. 

Estadisticamente, Ia OCDE ha desarrollado varias formas de calcular un indice que 
midiera el grado de segregaci6n ocupacional entre hombres y mujeres. Se puede des
cribir Ia segregaci6n a traves de unos indicadores tales como el llamado £ndice de de
sigualdad o disimilaridad (!D) . Este indice equivaldria a Ia proporci6n minima de 
mujeres (o de hombres) que deberian cambiar de profesi6n (o de ramas de actividad) 
para terminar con Ia segregaci6n, si los representantes del otro genero mantienen el 
mismo empleo. A diferencia de otro tipo de calculos, el indice de desigualdad es in
dependiente del tamaiio relativo de Ia poblaci6n activa ocupada femenina y masculina. 
Su valor maximo es 100 (segregaci6n total) y el minimo es cero (distribuci6n propor
cional igual en todas las ocupaciones). Se calcula como sigue: 

En donde: 

N i- Numero total de mujeres ocupadas. 
N Fi: Numero de mujeres empleadas en Ia ocupaci6n i. 
N M: Numero total de varones ocupados. 
NM;: Numero de hombres empleados en Ia ocupaci6n i. 

El indice es igual a Ia mitad de Ia suma de las diferencias de las mujeres empleadas 
en una ocupaci6n determinada entre el numero total de mujeres empleadas y de 



Capitulo 4: El trabajo de las mujeres: Ia integracion de elementos sociales y economicos 103 

hombres empleados en Ia misma ocupaci6n entre el total de hombres empleados, mul
tiplicado por cien. 

De forma similar se puede medir el grado de segregaci6n laboral con el fndice de 
Duncan (D). La f6rmula matematica es Ia 

Siendo N el m1mero total de ocupaciones y fi, mi las proporciones de mujeres y de 
hombres, respectivamente, en cada uno de ellos. El indice es igual a Ia mitad de Ia su
ma de las diferencias absolutas entre las proporciones de mujeres y de hombres en las 
distintas ocupaciones, y su valor varia entre cero ( distribuci6n identica de las mujeres 
y los hombres en las distintas ocupaciones) y uno (segregaci6n completa: las mujeres y 
los hombres no trabajan en las mismas ocupaciones). 

4.6. Problemas de medicion del trabajo reproductivo: su valoracion economics 

Margaret Reid defini6 en 1934 la producci6n domestica como "aquellas actividades 
no remuneradas que son realizadas por y para los miembros del hogar, actividades que 
pueden ser sustituidas por bienes y servicios pagados y obtenidos a traves del mercado si 
circunstancias tales como renta, condiciones de mercado e inclinaciones personates per
mitieran que el servicio fuera delegado a alguien ajeno al grupo familiar" ( citado en 
Ruesga, 1991 , p. 120) . 

La metodologia del calculo de Ia renta nacional ha sido objeto de critica por excluir 
Ia producci6n que no se comercializa en los mercados oficiales. Ello es particularmen
te significative en los paises subdesarrollados, donde tanto el volumen como el valor de 
Ia producci6n destinada al consumo propio y al cambio no oficial siguen siendo muy im
portantes. Las estimaciones del producto nacional que excluyen esta producci6n su
bestiman el valor total de Ia actividad econ6mica nacional. El problema se agudiza cuan
do se trata de registrar las actividades de las mujeres. Seg(in palabras de Ester Boserup 
"las actividades de subsistencia que se omiten habitualmente en las estadisticas de 
producci6n y los ingresos provienen en gran medida del trabajo de las mujeres". Un es
tudio sobre Ia agricultura peruana de 1976 demuestra que, una vez que se mide el 
porcentaje de producci6n "exterior al mercado", Ia proporci6n de las mujeres identifi
cadas en Ia producci6n agraria asciende a un 86% , frente a Ia cifra original del 38% (0s
tergaard, coord . 1991 ) .  No disponemos de indicadores homologados intemacional
mente a nivel estatal o regional, pero si se valorara el trabajo no remunerado hecho en 
casa al costo de adquisici6n de bienes y servicios comparables o al costo de contratar a 
alguien para que hiciera el trabajo, el valor medido del Pill de los paises aumentaria en
tre el 25 y el 30% segun casi todas las estimaciones (Naciones Unidas, 1992) .  

La importancia te6rica que se atribuye al  trabajo domestico como parte del  pro
ceso de reproducci6n de Ia fuerza de trabajo y Ia b11squeda de los vinculos te6ricos en
tre el trabajo domestico y el trabajo asalariado de Ia mujer han atraido el interes de 
Cristina Carrasco. Seg11n esta autora, desde un punto de vista econ6mico, el trabajo do
mestico es un factor de reproducci6n del sistema econ6mico. El sistema econ6mico ne-
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cesita, y no puede prescindir de una producci6n domestica que abarate el coste de re
producci6n de Ia fuerza de trabajo. Toda sociedad requiere para su perpetuaci6n 
reproducir dos elementos basicos; Ia especie, por una parte, y los bienes materiales pa
ra su subsistencia por otra. Estos dos elementos estan intimamente relacionados, y de 
su interdependencia depende Ia propia existencia de Ia sociedad. 

Cristina Carrasco {1992} sefiala que en las sociedades occidentales actuates el sis
tema econ6mico se puede entender formado por los dos subsistemas basicos que 
denomina esfera industrial -que produce para el exterior- y esfera domestica -que pro
duce para el autoconsumo familiar-. Ademas incorpora un tercer subsistema: Ia esfera 
publica, que tiene un papel fundamentalmente redistributivo. En Ia esfera industrial 
tiene Iugar el proceso de producci6n y reproducci6n material, es decir, de bienes y ser
vicios orientados al mercado. En Ia esfera domestica tiene Iugar el proceso de pro
ducci6n y reproducci6n de las personas. Aunque aparentemente ambos procesos 
aparecen como paralelos, independientes y no relacionados, desde su funcionalidad re
productiva, ambos sectores estan totalmente integrados; mas bien, son dos aspectos de 
un proceso unico. 

En Ia esfera industrial se producen las mercancias, proceso que requiere de ma
terias primas y de fuerza de trabajo. Esta ultima, necesaria para el funcionamiento de 
Ia economia, se reproduce al margen de las normas de producci6n de dicho sistema: su 
reproducci6n y mantenimiento se realizan en Ia esfera domestica. A su vez, Ia esfera 
domestica, para reproducir a los individuos y reproducirse a si misma, depende de Ia 
producci6n industrial, relaci6n que se concreta en las variables distributivas: salarios 
y beneficios. AI no cubrir, por lo general, el salario los costes de reproducci6n de la 
fuerza de trabajo, las unidades familiares se ven en la necesidad de transformar en bie
nes terminados los bienes no directamente consumibles adquiridos en el mercado. 
Finalmente, la esfera que hemos denominado publica, a Ia cual suponemos razona
blemente como "no productiva", tiene como funci6n prioritaria Ia redistribuci6n del 
ingreso: recauda impuestos que revierten sobre Ia esfera domestica en forma de ser
vicios publicos gratuitos. 

Existen pues dos relaciones basicas de intercambio entre ambas esferas productivas: 
salario que se intercambia por fuerza de trabajo y mercancfas que se intercambian por 
dinero. En conjunto representan Ia reproducci6n de mujeres y hombres {fuerza de tra
bajo y/o trabajadores domesticos y bienes por medio de mujeres, hombres y bienes. 

El trabajo domestico constituye una actividad no mercantil, las relaciones econ6-
micas internas de Ia familia no estan mediatizadas por el mercado. Los bienes y servicios 
domesticos no estan destinados al intercambio mercantil y, por tanto, su asignaci6n no 
va acompafiada de un precio. Esta ausencia de precio conlleva Ia no remuneraci6n di
recta del trabajo domestico realizado y, por lo tanto, su exclusi6n de las cuentas na
cionales. 

Cuando al trabajo domestico se le niega Ia categoria de econ6mico, Ia producci6n 
domestica se transforma en una producci6n invisible, constituye una actividad no mer
cantil; las relaciones econ6micas intemas de Ia familia no estan mediatizadas por el 
mercado, es un trabajo privado, aislado de Ia producci6n social, permanece como una 
categoria de trabajo sin importancia y marginal. 

En este contexto, Ia producci6n domestica es aquella actividad no remunerada di
rectamente, desarrollada por los miembros de Ia familia y destinada a producir bienes 
y servicios necesarios para su reproducci6n. 
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El interes creciente por cuantificar Ia producci6n domestica viene motivado por el 
deseo de diversos cientificos, Cristina Carrasco entre otros, por corregir Ia subesti
maci6n del PNB al no incluir dicha producci6n. Hay varios metodos fundamentales pa
ra estimar el valor de las actividades de Ia mujer en su propio hogar. El primero es el 
metodo del costo de oportunidades, segun el cual las actividades domesticas se tasan 
segun los ingresos que una persona tendria en sus ocupaciones no domesticas. 

Matematicamente se expresa: 

m 

v_ = L,t;w; 
i=l 

donde V co es el valor monetario anual del trabajo domestico, t; es el numero de horas 
anuales de trabajo domestico realizado por Ia persona i, W; es el salario por hora que 
obtendria en el mercado Ia persona i y m es el numero total de personas que realizan 
trabajo domestico. 

Esto significa que un medico o una enfermera tasarian de forma diferente una ho
ra de trabajo domestico si decidieran quedarse en casa ya que Ia valoraci6n es total
mente distinta de acuerdo a Ia cualificaci6n profesional de Ia persona que lo haya rea
lizado. Por tanto, al valorar el trabajo domestico de esta manera, se estaria estimando 
"el valor econ6mico del individuo" mas que el valor del bien o servicio. 

Un segundo metodo, funcion de mercado equivalente o sustitucion global, toma co
mo referenda el coste de alquilar los servicios de una persona que realiza todo el tra
bajo domestico necesario en el hogar. Todos los trabajos de Ia casa son asi evaluados 
a Ia tasa salarial del domestico contratado a tiempo completo. 

De este modo: 

Vcr = W * N 

en donde V cr indica el valor medio anual de trabajo domestico; W el salario medio 
anual de un domestico y N el n° total de familias. 

Segun este metodo todos los tipos de trabajo domestico se tasarian con arreglo a 
los correspondientes precios del mercado, es decir, con arreglo al salario correspon
diente de un empleado domestico, cocinera, enfermera, etc. El inconveniente mas se
rio de este metodo es que se estaria valorando de acuerdo a precios de mercado un tra
bajo que no esta regido por los mecanismos del mercado. 

Con objeto de superar este modelo se sustituye por separado cada una de las fun
ciones realizadas en el hogar por un servicio de mercado. El tiempo utilizado en cada ta
rea domestica se valora segun el salario que se paga a cada especialista por estos servi
cios. Se denornina metodo del coste del servicio o sustitucion especializado y se expresa: 

donde: 

m n 

Vcs = LLf;i * wj 
i=l i=l 

V cs es el valor monetario anual del trabajo domestico. 
t;i es el m1m. de horas anuales de trabajo domestico del tipo j realizado por Ia persona i. 
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wj es el salario de mercado para un servicio equivalente aj. 
n es el numero de funciones desagregadas. 
m el no de personas que realizan trabajo domestico. 

Otro metodo totalmente distinto consiste en obtener el valor aiiadido en Ia pro
ducci6n domestica por diferencia entre el valor del output y el valor de los input uti
lizados en el proceso productivo. 

4.7. El acceso al mercado de trabajo: una vision global y diferencias territoriales 

Durante los Ultimos 20 afios, Ia incorporaci6n de Ia mujer al mercado de trabajo ha 
aumentado gradualmente y esta tendencia continua como consecuencia de Ia ex
pansion de los sectores industriales y de servicios, el acceso de mayor numero de mu
jeres a Ia educaci6n y a Ia capacitaci6n junto a otros factores como Ia creciente nece
sidad de ingresos. En los paises desarrollados en algunos casos las tasas de actividad 
de las mujeres (proporci6n de mujeres en edad de trabajar que tienen un trabajo re
munerado o que buscan un empleo, en relaci6n con las mujeres mayores de 15  afios) 
sobrepasan el 60% a pesar de que existen muchas diferencias entre los paises. En par
ticular es aun relativamente baja en lrlanda (32% ) ,  Espana (33% ) y Grecia (25% ). 

En los paises subdesarrollados, los niveles de participaci6n de las mujeres en el mer
carlo de trabajo formal todavia estan muy por debajo de los registrados en los pai-ses de
sarrollados. No obstante, en afios recientes, las mujeres del Tercer Mundo se han in
corporado en forma creciente a las actividades extradomesticas, incluyendo las mujeres 
de los paises arabes que tienen tasas de actividad muy bajas. El aumento de estas tasas 
ha sido muy importante en los paises asiaticos recientemente industrializados como 
Corea del Sur, Taiwan y Singapur. El caso mas complejo es el de America Latina don
de algunos paises han registrado una baja en las tasas de actividad de las mujeres pero 
seguramente compensada, a pesar de que las estadisticas no lo han contabilizado, por Ia 
gran proporci6n de mujeres que trabajan dentro de lo que se denomina sector informal 
o econornia sumergida (Beneria, 1990). 

Pese a las dificultades estadisticas, es posible llevar a cabo una aproximaci6n de ca
racter global. La Figura 4.1 muestra el modelo global de participaci6n de Ia mujer en el 
mercado de trabajo. Claramente, las mayores variaciones ocurren en el Tercer Mundo. 
Africa tiene las mayores diferencias con tasas menores en los paises musulmanes del 
norte de Africa (s6lo el 12% ) y mas altas en parte de Africa subsahariana. America 
Latina y el sur de Asia tienen tasas mas bajas, mientras que en el sureste asiatico las ta
sas son mayores. En los paises desarrollados los mayores contrastes se observan entre 
los paises de Ia Europa del Este y Ia Europa mediterranea; en los primeros las tasas de 
actividad superan el 60% , mientras que en los segundos las tasas se situan entomo al 
30% . 

Las actividades de las mujeres tienden a diferir seg1ln las jerarquias de las clases ru
rales y urbanas. Pesa el hecho de que las instituciones patriarcales afectan a mujeres 
de todas las clases; hay diferencias importantes entre los trabajos realizados por Ia mu
jer segun el acceso de cada familia a los recursos econ6micos. Young menciona dife
rencias en el trabajo de Ia mujer y en sus posibilidades de ganancia seg1ln el status de 
Ia familia. En el area de Oaxaca que describe esta autora, las mujeres de familias con 
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suficientes tierra para emplear trabajo asalariado no realizan faenas agricolas, y en Ia 
epoca de Ia cosecha del caf e organizan las actividades de las recolectoras, aunque el ias 
mismas no cosechan. En cambio, Ia mujer pobre trabaja en el campo como el hombre, 
generalmente como trabajadora asalariada ( Beneria, 1984) . 

La participaci6n de las mujeres en el mercado de trabajo se se gmenta notablemente 
por edad y estado civil en funci6n de las prioridades y exigencias de Ia organizaci6n so
cial y familiar. Las j6venes solteras son las que pueden salir mas facilmente a trabajar 
fuera del hogar por Ia urbanizaci6n, Ia industria y los servicios de corte capitalista que 
estos procesos traen asociadas. Por contra, para muchas de las mujeres casadas con hi
jos pequeiios Ia altemativa de trabajo remunerado se restringe al trabajo a domicilio, 
por las facilidades de horario y Iugar de trabajo que proporciona, y permiten a las mu
jeres desempeiiar conjuntamente sus tareas dom esticas y su trabajo remunerado. 

Las tasas de participaci6n o actividad de los hombres en el mercado de trabajo ha n 
disminuido en todo el mundo como consecuencia de su mayor permanencia en el sis
tema escolar y el incremento en las posibilidades de jubilaci6n, mientras que las de las 
mujeres han aumentado. Sin embargo, las diferencias registradas entre ambos si
guen siendo muy grandes (Figura 4.2) . Las mayores diferencias se registran en Africa 
del Norte donde Ia participaci6n en el mercado de trabajo registrada por las mujeres 
son del 16% frente al SO% de los hombres. En el extremo opuesto se situa Ia antigua 
URSS que representan el 60% y 75% respectivamente . 

ex-URSS �··�· -������-·�,-�-·�--��--�,.� ... -�· -�:=::::IJ 
Africa del norte ����� l =z:=�=:::=:::==bl ==� 

Africa subsahariana �������e�==bl ==d=.J 
America Latina ������=::k===kJ .... ;:;:v=::d 

Asia oriental �����-�" ��������� ==�::J I 

• Mujeres W Hombres 

l 

Figura 4.2. Tasa de participaci6n econ6mica registrada (1 990). Fuente: Naciones Unidas, 1 990. 

La agricultura es el sector de producci6n donde todavfa trabaja Ia mayoria de las 
mujeres en _gran parte de Africa y Asia. Casi el 80% de las mujeres econ6m icamente 
activas de A frica al sur del Sahara y por lo menos Ia mitad de Asia, con Ia excepci6 n 
de Asia occidental, se dedica a Ia agricultura. En Am erica Latina y el Caribe solo una 
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pe quefia minoria de mujeres trabaja en este sector {10% ) ,  y en las regiones desa
rrolladas, muy pocas mujeres trabajan en Ia agricultura (menos del 5% ). Con todo, se 
estima que Ia contribuci6n de Ia mujer a Ia producci6n a gricola, especialmente a Ia pro
ducci6n de alimentos, esta subestimada debido a Ia dificultad que supone Ia medici6n 
de las labor de Ia mujer en Ia agricultura, pues muchas mujeres trabajan en Ia agri
cultura de subsistencia y se destina al mercado una parte muy pequefia de su pro
ducci6n; tambi en se debe a que el trabajo no remunerado en sus propias tierras se al
terna con el trabajo asalariado o al intercambio de trabajo en propiedades de otras 
personas, y a que las artesan las y el comercio dom estico se alternan con actividades 
a grfcolas estacionales . 

El m1mero de mujeres que trabajan en Ia industria es menor y oscila entre el 24% 
de las mujeres econ6micamente activas en los pa lses desarrollados, pasa por el 16 o 
17% en Asia, Am erica Latina y el Caribe y alcanza el nive l mas bajo  en Africa 
(6% ) . El aumento del numero de empleos en Ia industria en Africa del Norte , Asia 
o riental y sudoriental, Am erica Latina y el Caribe es consecuencia de que muchos em
ple as manuales realizados en los pa lses desarrollados han pasado a ser realizados en 
los pa lses subdesarrollados por las mujeres, particularmente en Asia . 

Los servicios constituyen un importante sector de empleo para las mujeres . La ex
pansion de las actividades de los servicios es causa en gran medida del aumento de Ia 
pa rticipaci6n de Ia mujer en Ia econom la de los pa lses desarrollados as ( como en Afri
ca del Norte, Asia occidental y en Am erica Latina y el Caribe. En esta ultima region, 
los servicios ocupan al 71% de las mujeres econ6micamente activas, seguido de los pai
ses desarrollados con el 62% y Asia con un 40% , mientras que en Africa s6lo trabajan 
e n  este sector el 20% de las mujeres activas. Pero como en el caso de Ia industria, las 
mujeres s6lo trabajan en determinados servicios tales como enfermeria, actividades de 
ca nicter social , trabajo de oficinas y aprovisionamiento . 

En cuanto a las tendencias de Ia distribuci6n del trabajo por sectores, estas son muy 
claras . El papel de Ia agricultura en tanto que sector proveedor de empleo esta dis
minuyendo en todo el mundo; Ia participaci6n del sector industrial en Ia fue rza !abo
ral total aument6 en todos los pa lses excepto en lo � desarrollados con econom la de 
mercado, que acusaron una disminuci6n o un estancamiento; el sector servicios 
e xperiment6 un aumento espectacular en todas las partes del mundo, en particular en 
los pa lses desarrollados, as l como en Am erica Latina y el Caribe . 

4.8. La division intemacional del trabajo y Ia incorporacion de las mujeres 
al trabajo remunerado 

La segunda mitad de Ia d ecada de los ochenta representa Ia transici6n bacia una 
nueva etapa de Ia econo mla mundial simbolizada por Ia intemacionalizaci6n del capital 
productivo y financiero . Esto ha hecho que los gobiemos nacionales hayan perdido par
te del control de las econom las dom esticas y cada vez mas las soluciones a problemas 
naci onales se bus quen a nivel internacional ( Beneria, 1990) . 

El nuevo modelo de acumulaci6n de capital ha trasladado su dinamismo bacia 
sectores econ6micos, regiones geograficas y sistemas de trabajo nuev as .  El resultado ha 
sido una racionalizaci6n global de Ia producci6n en Ia que fases intensivas de trabajo de 
un determinado proceso se ven separadas de las fases intensivas de capital y son insta -
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Iadas en zonas donde Ia fuerza de trabajo tiene unos costes minimos. Asi el transporte 
ha dejado de ser un criterio definitorio de localizaci6n y el mercado de trabajo ha ad
quirido una dimensi6n mundial. Con ello se crea una segmentaci6n intemacional de Ia 
clase obrera en Ia que trabajadores de los paises avanzados compiten con los de paises 
menos desarrollados por puestos de trabajo en determinados niveles del proceso pero 
en circunstancias de contextos h ist6rico y social muy diferentes (Narotzky, 1988). La res
puesta a estas nuevas condiciones de Ia estrategia capitalista ha consistido en Ia reor
ganizaci6n de Ia producci6n a n ivel mundial y se ha centrado en los dos puntos basicos 
de Ia racional izaci6n del proceso productivo combinada con Ia reubicaci6n de determ ina
das etapas del proceso. Estos procesos de intemacional izaci6n se han producido de for
ma diferente seg UI1 los paises. Por ejemplo, en Espana, el empuje ha venido por Ia en
trada en Ia Comunidad Europea, pero es claro que va mas a lia tal como lo demuestra Ia 
importancia de las inversiones japonesas y no rteamericanas en nuestro pais. 

El surgimiento de Ia nueva divisi6n del trabajo a nivel intemacional resalta Ia ne
cesidad de competencia a nivel mundial que ha llevado a las empresas multinaciona
les a trasladar sus operaciones manufactureras de paises avanzados a paises menos de 
sarrollados con el objeto de reducir costos de producci6n y socavar los logros de las 
organizaciones laborales en los primeros. El nuevo modelo industrial ha puesto en mar
cha un nuevo modelo de empleo y de condiciones de trabajo. En este modelo las em
presas procuran rebajar los costos abaratando Ia mano de obra. Gracias a Ia simplifi
caci6n y segmentaci6n de los procesos de trabajo ahora es posible y facil reducir al 
minimo Ia mano de obra estable y recurrir con mayor frecuencia a los trabajadores 
eventuales y al trabajo fuera de Ia empresa. Este nueva situaci6n coloca fuera de Iugar 
a toda una estructura sindical centrada en el control de una mano de obra estable, cua
lificada, con ciertos niveles de educaci6n formal que se suponia era Ia que el capital re
queria (Arias, 1992) .  

Para el  capital, Ia  contrataci6n de mujeres -con todos los atributos genericos que 
conlleva- ha sido una excelente manera de crear y reproducir un mercado de trabajo 
siempre barato e inestable, los dos grandes objetivos de los empresarios industriales de 
hoy, transnacionales y nacionales. Los estudios de Ia nueva divisi6n intemacional del tra
bajo realizados en los ultimos afios sefialan una fuerte concentraci6n de mujeres como 
mano de obra barata cuya incorporaci6n a Ia fue rza de trabajo industrial es reflejo de 
cambios profundos en el sistema mundial de producci6n. Asi en las industrias de semi
conductores de Malaisia el 90% de los trabajadores son mujeres, en concreto chicas j6-
venes, solteras y con bach illerato. Uno de los factores basicos que empujan a las mujeres 
al trabajo en las fabr icas de semi-conductores es su contribuci6n a Ia unidad domesti
ca, sus familias necesitan los ingresos. Esta nueva fue rza de trabajo proviene de fami
lias donde ninguna mujer habia accedido antes al trabajo asalariado; esto crea tensio
nes en el seno de Ia fam ilia entre el acceso a unos determinados ingresos que supone el 
trabajo asalariado de las hijas y Ia reprobaci6n del modo de vida occidentalizado e in
dependiente que conlleva (Narotzky, 1988) .  

4.9. Economia sumergida 

Es interesante resaltar Ia relaci6n simbi6tica que existe entre las industrias de trabajo 
intensivo, el sector no es tructurado y Ia utilizaci6n masiva de fue rza de trabajo femenina. 
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Si bien Ia existencia de actividades no estructuradas tiene orfgenes que se pierden en Ia 
historia, en las Ultimas decadas se ha producido un crecimiento sin precedentes de las mis
mas. A medida que el trabajo informal ha ido cobrando importancia, los terminos con 
que se le ha designado se han multiplicado. Asi se han acuiiado terminos tan diversos co
mo sector informal, irregular, ilegal, paralelo, oculto o no estructurado. No obstante, por 
encima de la aparente diversidad, los distintos nombres y definiciones que se le han atri
buido hacen referenda, en ultima instancia, a la noci6n de una red de actividades rea
lizadas fuera de los mecanismos establecidos del sistema econ6mico de un pais. Ahora 
bien, es importante sefialar que tanto su naturaleza como los factores que lo determinan 
varian seg11n las caracterfsticas econ6micas e institucionales de las sociedades donde se 
desenvuelven. Esto implica que el sector no estructurado en Espafia o en Estados 
Unidos no es originado por las mismas causas o tiene las mismas manifestaciones, que 
digamos, en la India, Tailandia o Etiopia. 

La definici6n del sector informal ha sido objeto de profundos debates entre los eco
nomistas. Algunos estudios han sefialado que el sector informal esta subordinado al for
mal, mientras que otros autores sostienen que el sector informal aparece y funciona se
gUn la racionalidad de un proceso de desarrollo que no articula el crecimiento econ6mico 
con el bienestar social. Tambien se ha sugerido que el sector informal es el resultado de 
una estrategia del sector formal para reducir los costos de producci6n y especialmente 
los salarios (Benerfa y Roldan, 1987). 

R. D. Porter (1983) sefiala las diferencias entre sector formal e informal. El sector 
formal se caracteriza por el empleo contractual con derechos y obligaciones, con lineas 
de autoridad y condiciones para el empleo y el despido. Los trabajadores estan pro
tegidos por la legislaci6n laboral existente promovida por sus propias organizaciones. 
En estas condiciones, los individuos venden su trabajo a las empresas durante un pe
riodo de tiempo estipulado y reciben una compensaci6n monetaria regular. Por el con
trario, en el sector informa�el empleo y el despido se realizan de palabra y con arreglos 
vagos, los trabajadores no estan protegidos por leyes sobre horas de trabajo, salario mi
nima, accidentes, enfermedad o jubilaci6n. Las condiciones y obligaciones de trabajo 
pueden cambiar y la cantidad y tiempo de los pagos son impredecibles. Quizas lo mas 
importante es que Ia fuerza laboral informal es mas elastica que la formal, permitien
do a los que dan empleo contratar a trabajadores en epocas favorables y despedirlos 
cuando la economia se encuentra en otras situaciones. J. A. Ybarra conceptua la eco-
nomia sumergida como aquel conjunto de actividades productivas realizadas bajo tres 
condiciones que deben darse simultaneamente: 

1) Producci6n y/o intercambio de bienes y servicios realizados al margen de las re
gulaciones oficiales y administrativas y por tanto no figuraran en las cifras y ba
jo controles oficiales. 

2) Estas actividades colectivas son compensadas de alguna manera ya sea con una 
contraprestaci6n material o ya sea con una contraprestaci6n monetaria. 

3) Estas actividades productivas, sean de producci6n o de intercambio, se realizan 
regularmente y no de forma esporadica. 

Asi pues, al sector informal se le ha caracterizado teniendo en cuenta dos aspec
tos: el tipo de empresa (pocos operarios, escaso o ningun capital, acceso limitado al 
credito, equipos rudimentarios, situaci6n juridica ambigua) y las caracteristicas de Ia 

.. 
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fuerza de trabajo (bajos niveles de productividad, de ingresos y de acumulacion). No 
se ha establecido una distinci6n definitiva estadistica entre el sector estructurado y no 
estructurado; sin embargo, podemos tomar como definicion de sector no estructura
do un complejo tejido de actividades productivas que operan ocultas por debajo de los 
circuitos formales de Ia economia de un pais y fuera de los controles y reglamentaciones 
gubemamentales. Se intenta de esta manera explicar las condiciones tanto de ilegalidad 
como de informalidad de esas actividades, Ia ultima entendida en el sentido de irre
gularidad, precariedad, incipiencia y falta de organizaci6n (Palacios, 1990) . 

En Ia conceptualizaci6n de Ia economia sumergida J.I. Gershuny toma como uni
dad de analisis , o como base de producci6n Ia unidad domestica y basandose en ella 
describe tres tipos de economias o tres tipos distintos o areas de provision de servicios 
a las unidades domesticas. Se trata de Ia economia formal, Ia informal y Ia comunal o 
domestica. Entre elias se establecen transformaciones segun las circunstancias de 
acuerdo al siguiente esquemas: 

Economia formal 

Economia informal Economia domestica 

1 I 
Figura 4.3. Las seis transferencias. Fuente: Gershuny ( 1979). 

Por tanto , Ia unidad domestica se puede considerar como un distribuidor y coor
dinador de las actividades economicas que da unidad a procesos que desde otro 
punto de vista serian incomprensibles. Esto hace que a partir de las unidades domes
ticas se planteen los problemas de las estrategias econ6micas. J. I. Gershuny ve Ia eco
nomia informal como una manera de autoabastecimiento en Ia provision de servicios. 
Su idea basica consiste en constatar que Ia gente se provee en el propio hogar de pro
ductos y servicios que de otra manera habria de obtenerlos en el mercado formal . 
Partiendo de aqui distingue tres tipos de economias o sectores: Ia economia formal, in
formal y domestica o comunal. En el sector informal existe un gran numero de acti
vidades econ6micas que basan su dinamica intema en Ia sustituci6n de capital por es
fuerzo ffsico y que benefician en diversas maneras el crecimiento de sectores estrategicos. 
Dos modalidades predominan en Ia vinculacion de las mujeres con el sector informal: una 
se relaciona con aquellas actividades que se derivan de los requerimientos del sector for-
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mal a traves de los crecientes procesos de subcontrataci6n para Ia elaboraci6n de pro
ductos intermedios o finales de una gran empresa; Ia otra modalidad corresponde a Ia 
autogesti6n del empleo, en Ia cual predominan las vendedoras de alimentos y de las de 
servicios. 

Las actividades no estructuradas, realizadas fuera de los circuitos establecidos en las 
economfas urbanas, son un fen6meno extendido en todo el mundo; Ia existencia de Ia 
economfa sumergida se observa tanto en los pafses de alto desarrollo (Jap6n, Estados 
Unidos) , de desarrollo intermedio (Espana, ltalia) como en los llamados paf-ses del 
Tercer Mundo, y lejos de ser un fen6meno residual o en declive, los diversos estudiosos 
afirman que su importancia va en aumento. Grandes proporciones de poblaci6n urbana 
viven en este mundo subtemineo, el cual se ha convertido en una intrincada red de 
actividades econ6micas cuya operaci6n se hace cada dfa mas compleja. 

En cuanto a las modalidades que han adoptado las actividades no estructuradas ca
be destacar la subcontrataci6n. En un estudio de las cadenas de subcontrataci6n y de 
Ia dinamica del empleo en la ciudad de Mexico, Lourdes Beneda y Martha Roldan 
(1987) encontraron dos tipos de relaciones entre el sector formal e informal: primero 
Ia horizontal, en la que el sector formal encarga un producto terminado al sector in
formal sin proveer las materias primas y, segundo la vertical, en que se proveen las ma
terias primas y otros insumos. La subcontrataci6n horizontal se realiza con las labores 
de uso intensivo de mano de obra, que resultan de la fragmentaci6n del proceso pro
ductivo de manera tal que las diferentes partes del producto final pueden ser produci
das por distintas firmas. La subcontrataci6n vertical se relaciona con la transferencia de 
trabajo previamente realizado dentro de una empresa a otras, generalmente talleres ar
tesanales o trabajadores a domicilio. El proceso de subcontrataci6n tiene como finali
dad no solamente la busqueda de productos mas baratos, sino tambien el acceso a una 
oferta mas flexible. En este contexto Ia fuerza de trabajo de Ia mujer es especialmen
te atractiva. Otra modalidad es la que se practica entre algunas profesiones liberates: en 
las que se trabaja por su cuenta y de manera sistematica ignoran sus obligaciones fiscales. 

Por consiguiente y segun el Banco Intemacional de Desarrollo (1990): 

- El sector informal ofrece crecientes altemativas de trabajo a las mujeres porque, \ 
dada su forma de operar, les ofrece las posibilidades de generar un ingreso sin ) 
suspender sus actividades domesticas y sin desatender el cuidado de los nifios 
pequefios . :J 

- Las relaciones del sector informal con las mujeres permiten resolver necesidades 
urgentes para cada una de las partes, por lo cual el crecimiento del sector no de
be sorprender. A las empresas formales les facilita disponer de mano de obra sin 
asumir los costos de los beneficios laborales estipulados por la ley, y cambiar esa 
mano de obra segun el volumen producido y no en relaci6n con una jomada la-

� boral, lo cual genera una diferencia en terminos monetarios que favorece a las 
empresas. Aunque parezca contradictorio, estas relaciones resultan racionales pa
ra las mujeres, porque representan una oportunidad de empleo que no tienen en 
el sector formal, y porque les permite realizar al mismo tiempo el trabajo do
mestico y un trabajo remunerado. 

- Las trabajadoras del sector informal tienen caracterfsticas muy diversas. Por un 
lado, estan aquellas que tienen alguna vinculaci6n con empresas del sector for-
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mal, y por el otro estan las trabajadoras independientes que han generado 
sus propios negocios, entre las cuales deben distinguirse las que tienen acceso 
al credito, tecnologfa, capacitacion, administraci6n y mercados, y las que sola
mente tienen recursos de trabajo muy limitados, tales como vendedoras am
bulantes de alimentos, las cuales representan un numero importante de traba
jadoras que se encuentran en las condiciones mas precarias dentro del sector 
informal. 

De acuerdo con Buvinic, el trabajo de Ia mujer en el sector informal tiene carac
teristicas definidas, aunque con variaciones. Trabaja en el comercio, el servicio personal, 
ciertas ramas de las manufacturas, Ia confeccion de prendas de vestir, y Ia producci6n 
de alimentos. Con mayor frecuencia que los hombres, las mujeres operan negocios de 
una sola persona, con pocos activos y escaso acceso a Ia tecnologfa moderna y al cre
dito. Muchas de las actividades que realizan representan una extension de los traba
jos domesticos; ello resulta evidente en Ia importancia que revisten las mujeres en Ia 
confecci6n de prendas de vestir, Ia produccion de alimentos y Ia venta de alimentos pro
cesados. 

En una gran parte del Tercer Mundo el sector informal compite con el empleo for
mal como fuente de trabajo para ambos sexos. En estudios realizados se estima que el 
sector no estructurado llega al 50% en promedio. Esta cifra es aun mas elevada en 
Lima, Asuncion y Paraguay donde alcanza el 53% de Ia fuerza laboral urbana, siendo 
relativamente mas baja en El Salvador o Republica Dominicana donde Ia proporci6n 
es del 45%.  Ademas, Ia mujer se encuentra desproporcionadamente representada en 
el sector informal. Estudios realizados en Brasil, Ecuador y Peru, han demostrado que 
al menos Ia mitad de todas las mujeres empleadas en el mercado de trabajo urbano per
tenecen al sector informal (Berger y Buvinic, comp. 1988). 

Dentro del sector informal de Ia ciudad de Mexico, una de las principales fuentes 
de trabajo es Ia subcontratacion de trabajos para ejecutar en el hogar. Este proceso se 
realiza en diferentes industrias tales como las de plasticos, electronica, de bienes de con
sumo durables, de metales , textil, de vestuario, y de cosmeticos (Beneda y Roldan, 
1987). Aunque el 16,4% de las empresas estudiadas por las autoras eran multina
cionales, mas del 60% de las firmas restantes eran subcontratistas de empresas mul
tinacionales. La principal raz6n por Ia cual las firmas subcontratan es Ia reducci6n de 
los salarios, disminuci6n que se incrementa a medida que se desciende en Ia cadena de 
subcontrataci6n y que se hace critica cuando Ia producci6n pasa del sector formal al in
formal. 

De acuerdo con las mujeres entrevistadas en Mexico, Ia vinculacion con este tipo 
de trabajo obedece fundamentalmente a Ia posibilidad de cumplir con el cuidado de 
los miembros del hogar y con el trabajo domestico (37% ), asf como a Ia falta de otras 
alternativas laborales ( 40% ). Es decir, que en Ia ciudad de Mexico por razones rela
cionadas con las caracteristicas del mercado laboral y con las oportunidades de acce
so al trabajo, los intereses de las mujeres pobres trabajadoras encuentran eco en las in
dustrias que subcontratan. 

El mayor problema para Ia mayoria de las mujeres que manejan negocios en el sec
tor informal es Ia falta de capital. En consecuencia, el acceso al credito es una de las cla
ves para que Ia gran proporcion de mujeres que operan en el sector informal de los paf
ses subdesarrollos adquiera un mejor nivel de vida. Las mujeres reciben un numero 



Capitulo 4: El trabajo de las mujeres: fa integracion de elementos sociales y economicos 1 15 

menor de creditos que los hombres debido al hecho de que es menor el numero de so
licitudes por parte de las mujeres como consecuencia de los obstaculos con los que tro
piezan al tratar de obtener creditos (Berger y Buvinic , comp. 1988). 

En general , casi todos los estudios convergen en identificar una estructura dico
t6mica de las economias en Ia que un sector es generalmente asociado con actividades 
tradicionales, en pequefia escala y de baja productividad, rnientras que el otro se iden
tifica con empresas modemas, en gran escala y con una alta productividad. 

Recapitulando, Ia informacion disponible sobre Ia participacion laboral de Ia mujer 
es muy lirnitada y solo capta parcialmente las actividades realizadas por ellas. Este tema 
ha generado un debate que podria resurnirse en los siguientes terrninos: el concepto de 
trabajo (femenino ), medido convencionalmente en censos y encuestas, se refiere a las ta
reas remuneradas que se identifican como trabajo productivo. AI desconocerse Ia com
plejidad del trabajo, se ignora el trabajo de las mujeres que son responsables del trabajo 
domestico. Esta lirnitacion afecta especialmente a las estadisticas sobre Ia mujer, porque, 
si bien Ia division por sexo del trabajo perrnite al hombre participar en Ia fuerza laboral 
de manera relativamente homogenea durante su vida, Ia mujer, que participa cada vez 
mas en dicha fuerza, debe supeditar su actividad productiva a su responsabilidad en el 
hogar (el cuidado de los nifios y Ia conducci6n de las actividades domesticas) .  

-

Figura 4.4. Haciendo equilibrios entre trabajo productivo y reproductivo. Tomada del DCIDOB 
(1993). Centre d'inforrnaci6 i documentaci6 internacionals a Barcelona. Numero 43 "La dona at m6n". 



CAPITUL05 

SITUACION SOCIODEMOGRAFICA 
DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 

Las personas no se distribuyen en el territorio de forma homogenea. Por ello, la dis
tribuci6n de la poblaci6n en el mundo ha sido objeto de estudio en la Geografia, pe
ro estos analisis no han tenido nunca en cuenta las diferencias en la distribuci6n segun 
genero. Por lo tanto, las disparidades espaciales de las mujeres segun las diferentes va
riables socio-demograficas han sido el objetivo de este capitulo. Se intenta caracteri
zar a las mujeres desde el punto de vista demogratico, y para ello hemos estructurado 
el capitulo en cinco grandes epigrafes. Comenzaremos analizando cuantas mujeres hay 
en el mundo y la relaci6n existente entre el numero de hombres y mujeres a traves de 
Ia sex-ratio. A continuaci6n destacaremos dos aspectos relacionados con la materni
dad: el paulatino descenso de la fecundidad y la planificaci6n familiar, sin olvidar el au
mento de la esperanza de vida al nacer. En el epigrafe 5.4 se analiza la situaci6n de la 
mujer en el sistema educativo destacando las diferencias tan significativas entre los pai
ses desarrollados y los paises en desarrollo. Por ultimo, se analizan los movimientos 
migratorios, los desplazamientos en el espacio de las mujeres partiendo de un breve 
marco conceptual que pasa por destacar la selectividad de las mujeres migrantes, pa
ra terminar con su situaci6n socio-laboral y los problemas especificos de integraci6n 
y adaptaci6n en los paises de acogida. 

Los datos estadisticos de Naciones Unidas constituyen la informaci6n de base en 
este capitulo. Especialmente, Situacion de Ia mujer en el mundo, 1970-1990 es una pu
blicaci6n de estadisticas intemacionales que nos ha permitido la elaboraci6n de los dis
tintos mapas tematicos a nivel mundial. 

5.1. Perfil demogr8fico de las mujeres en el mundo 

Casi la rnitad de Ia poblaci6n mundial esta compuesta por mujeres. De los 5 .300 rni
llones de habitantes que habia en 1990, algo menos de Ia mitad (2.630 millones) 
eran mujeres. Las Naciones Unidas estiman que entre 1975 y 2025 la poblaci6n mun
dial se duplicara y que se observaran cambios considerables en su distribuci6n geo
gnifica. 
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En 1970, mas de Ia mitad de las mujeres del mundo vivian en los paises subdesa
rrollados de Asia continental e insular; menos de una tercera parte en los paises de
sarrollados. Una decima parte en Africa y una doceava parte en America Latina y el 
Caribe. Para 1990 habia aumentado Ia proporci6n de mujeres en Africa, Asia, America 
Latina y el Caribe, mientras que habfa disminuido en los paises desarrollados. El mayor 
crecimiento se ha observado en Asia meridional. De seguir esta tendencia, se preve Ia ta
sa de crecimiento mas elevada en Africa; donde se proyecta un aumento de las mujeres 
de casi el 60% entre 1985 y 2025 (Figura 5. 1). En las regiones desarrolladas, Ia tasa de cre
cimiento anual de las mujeres disminuy6 del 0,9 al 0,5%. En Europa no se registra prac
ticamente crecimiento alguno. 

Asia E. 25.35 

Oceania 0,5 

Am�rica N. 5,61 

Oceanla0.4 

Am�ricaN.4.3 

Europa 10,42 Am�rica Latina 9,61 

1985: 2.400 millones 2025: 4. 100 millones 

Figura 5 . 1 .  Distribuci6n porcentual de las mujeres por grandes regiones. 

Disminuir el crecimiento de Ia poblaci6n mundial mediante politicas de planifi
caci6n familiar y proporcionar a las mujeres el poder de decisi6n suficiente como pa
ra que puedan elegir sobre sus propias vidas es el objetivo ultimo del programa de ac
ci6n presentado por Ia Conferencia Intemacional sobre Ia Poblaci6n y el Desarrollo 
que se celebr6 a principios de septiembre de 1994 en El Cairo. Alii se constataron los 
siguientes hechos entre otros: 

- En los Ultimos afios, Ia tasa de fecundidad en los paises pobres ha descendido de 
6 hijos por mujer a 3,5. 

- En el mundo se practican 50 millones de abortos anuales. En ellos mueren ca-
da aiio 60.000 mujeres. 

- A menor educaci6n de las mujeres, mayor natalidad. 
- Entre los pafses subdesarrollados, dos de cada tres analfabetos son mujeres. 
- Guatemala, Paraguay y Brasil estan a Ia ca beza del analfabetismo femenino ibe-

roamericano: casi Ia mitad ( 47,8% ) de las guatemaltecas no saben leer. Su tasa 
de fecundidad es de un 5 ,4% , una de las mas altas de America Latina. 

Ante estos hechos el programa de acci6n propuesto y aprobado por Ia Conferencia 
seiiala: 

- Las personas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el numero de 
hijos que quieren tener y cuando los quieren tener. Propone politicas para 



Capitulo 5: Situacion sociodemogrtifica de las mujeres en el mundo 119  

estabilizar el crecimiento demografico, facilitando el acceso de metodos de pla
nificaci6n familiar a todo el que desee limitar el tamafio de su familia, y pro
porcionando Ia autonomia e igualdad de Ia mujer. 

- Se reconoce el derecho a Ia salud sexual y reproductiva, defi.nido como "un es
tado de bienestar ffsico, psfquico y social" en todas las materias relacionadas con 
Ia reproducci6n. 

Sin embargo, por Ia oposici6n de los pafses musulmanes y del Vaticano, en el do
cumento desaparece el termino "otras uniones" en referencia a micleos familiares di
ferentes al matrimonio legal, por un supuesto apoyo a las parejas homosexuales y a las 
relaciones sexuales extramatrimoniales. 

A pesar de las numerosas coincidencias que han unido durante los debates a va
ticanistas y musulmanes, los pafses isbimicos apenas han hecho constar reservas sobre 
las referencias al aborto, ya que su religi6n lo admite en el caso de peligro de Ia madre. 
El Vaticano y muchos pafses cat6licos de su 6rbita han firmado, fundamentalmente, 
contra el apartado dedicado al aborto a pesar de los cambios introducidos en el do
cumento originario de Naciones Unidas (El Pats, 14 de septiembre, 1994). 

5.1.1. Sex-ratio 

En el mundo son concebidos mas nifios que nifias, pero las mujeres tienden a vi
vir mas aiios que los hombres. En general, en los pafses desarrollados las mujeres son 
mas numerosas que los hombres, mientras que en las naciones subdesarrolladas tienen 
una ligera superioridad los hombres. 

La sex-ratio, entendida como Ia relaci6n existente entre los efectivos masculinos 
y femeninos de una poblaci6n, se suele medir por el mimero de hombres por cada 100 
mujeres o viceversa, m1mero de mujeres por cada 100 hombres. La proporci6n es de 
106 mujeres por cada 100 hombres en los pafses mas desarrollados y 96 mujeres por ca
da 100 hombres en los pafses subdesarrollados (Figura 5.2). Los hombres dominan en 
Asia continental e insular, donde s6lo existen 95 mujeres por cada 100 hombres como 
consecuencia de factores sociales y culturales que niegan a las nifias y a las mujeres Ia 
misma nutrici6n y atenci6n de Ia salud y otro tipo de apoyos que reciben los hombres. 
Cuando los recursos son escasos, las nifias sufren mas que los nifios; el infanticidio fe
menino ha sido durante mucho tiempo una tradici6n en muchos estados del Norte de 
Ia India. El exceso de trabajo, Ia desnutrici6n y Ia anemia en las mujeres tiende a ele
var Ia mortalidad derivada de Ia maternidad en mochas regiones de los pafses del 
Tercer Mundo. En Etiopfa, el Sudan y Nigeria los tabues culturales prohfben a Ia mu
jer embarazada ingerir frutas, verduras, leche, arroz y otros alimentos de alto conte
nido nutritivo, con lo que se pone en peligro a Ia madre y al nifio por nacer. En mochas 
sociedades, se mantiene Ia costumbre de que las mujeres adultas y los nifios pequefios 
coman despues de que los hombres se hayan saciado, con lo que les queda menos can
tidad de alimentos mas nutritivos (Naciones Unidas, 1992). En el Norte de Ia India y 
Pakistan las tasas de mortalidad entre 1 y 4 aiios se ha comprobado que son casi el do
ble en las nifias que en los nifios del mismo grupo de edad y se suele dar a las nifias ali
mentos con menos contenido de protefnas y hierro que a los niiios de Ia misma edad. 
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Figura 5.2. Sex-ratio mujeres por cada 100 hombres (1990). Fuente: Naciones Unidas y elaboraci6n propia. 
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Al mismo tiempo, en paises productores de petr6leo como los Emiratos Arabes 
Unidos, Qatar o Kuwait existen menos de 75 mujeres por cada 100 hombres debido a 
que cuentan con numerosa inmigraci6n masculina. 

La sex-ratio tambien varia en el interior de cada pais. Asi, por ejemplo, existen di
ferencias en la sex-ratio en el norte y sur de la India. En el norte predominan los hom
bres, las mujeres estan excluidas de la propiedad y requieren de dote muy costosa en 
el matrimonio; a veces Ia dote obliga a los padres de la chica a tener que recurrir a pres
tamos que arruinan su futuro (Singh Pannu, 1992) :  

"Para dar una idea del coste de  una mujer para su  familia, Ia dote que present6 una 
familia de clase media en el casamiento de su hija fue: 

1. Siete trajes y dos juegos de joyas de oro para Ia novia. 
2. Dos camas, un juego de sofa y uno de comedor. 
3. Diez edredones, cinco almohadas y una docena de sabanas. 
4. Un juego de platos, cubiertos, tres cacerolas, una olla a presion y otros utensilios de 

cocina. 
5. Un televisor. 
6. Una motocicleta, una sortija de oro y un reloj de pulsera para el novio. 
7. Una sortija de oro, una manta y mil rupias para el padre del novio. 
8. Dos trajes de seda natural y una sortija de oro para Ia suegra. 
9. Trajes para todos los hermanos y tios del novio". 

Esto ha llevado a un creciente n1imero de mujeres embarazadas de todas clases so
ciales, principalmente en el norte y oeste de Ia India, a utilizar modemas tecnologias 
medicas (ecografia) para determinar el sexo del niiio antes de nacer y para que los fe
tos femeninos puedan ser abortados. Entre 1978 y 1983, 78.000 fetos femeninos fueron 
abortados porque el coste de la determinacion del sexo seguido por el aborto era me
nos costoso que Ia dote (Momsen, 1991 ) .  

Por contra, los hijos contribuyen a Ia producci6n agricola, cuidan el  nombre de Ia 
familia y Ia propiedad, atraen dotes en el hogar y cuidan de sus padres cuando ellos son 
viejos. En el sur de Ia India, las mujeres juegan un mayor papel econ6mico en Ia fa
milia. La sex-ratio esta mas equilibrada, pocas niiias pequeiias mueren y el status so
cial de Ia mujer es mas favorable que en el norte. 

La proporci6n entre hombres y mujeres se modifica con la edad debido a la mayor 
mortalidad infantil y a las migraciones masculinas a corto plazo que interactuan para 
producir sex-ratio muy diferentes en los distintos estadios de la vida de la poblaci6n. 

5.1.2. Estructura por edades 

La composici6n por edades juega un papel importante en las tasas de fecundidad 
y de mortalidad, que afectan a las estructuras familiares y al mercado de trabajo, al 
tiempo que es un indicador para medir necesidades econ6micas y sociales. 

El conocimiento de la composici6n por edades permite apreciar Ia cantidad de j6-
venes y viejos que dependen de Ia mujer. En efecto, el numero creciente de niiios en 
Africa y de ancianos en casi todas las otras partes del planeta significa que esta au
mentando el numero de miembros de la familia que dependen de Ia mujer. 
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Los p�ses
_ 
subdesarroll�dos c:asi sin excepci6n se caracterizan por presentar un per

fil de Ia prr�de de poblac16n tnangular, Ia amplia base indica una natalidad muy ele
vada, y el nip1do descenso del tamaiio de los grupos centrales y superiores una so
bremortalidad infantil soportada durante decenios. Por el contrario, en los pafses 
desarrollad?s, las coh�rtes de cada tramo de edad tienen un m1mero parecido de per
sonas ofrec1endo una Imagen mas cercana a Ia de uma (Figura 5.3) .  
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Figura 5.3. Estructura de Ia poblaci6n por sexo y edad en Francia y Ia India. 

De Ia estructura por edad tan distinta entre los pafses desarrollados y subdesa
rrollados se derivan consecuencias muy diferentes. El estrechamiento de Ia base de Ia 
piramide de los pafses desarrollados, unido al ensanchamiento de Ia cima, indica un 
proceso de envejecimiento. La poblaci6n de los paises mas desarrollados ha envejecido 
a un fuerte ritmo en los ultimos decenios, lo cual tiene importantes consecuencias pa
ra Ia actividad econ6mica, polftica, social e importantes implicaciones para Ia mujer. 

A escala mundial los contrates son muy acusados. En Africa, el 45% de las mujeres 
son menores de 15 aiios debido a que en ese continente las tasas de fecundidad siguen 
siendo muy altas: una media de 5 hijos por mujer en 1990. Por contra, en los paises de
sarrollados, s6lo el 20% de las mujeres es menor de 15 aiios. A pesar de estas cifras, en
tre 1970 y 1990, Ia proporci6n de mujeres menores de 15 aiios disminuy6 a una quin
ta parte en las regiones desarrolladas y a casi una tercera parte en America Latina y el 
Caribe, y en Asia continental e insular. 

El proceso de envejecimiento de Ia poblaci6n se esta produciendo en el planeta de 
una forma muy rapida. Hacia el 2025, Naciones Unidas preve un incremento superior 
al 60% en el grupo de personas de edad avanzada, mientras que los otros grandes gru
pos descienden (j6venes) o crecen moderadamente (adultos) .  

En los pafses desarrollados se considera personas mayores a aquellas que han su
perado los 64 aiios, en tanto que Naciones Unidas incluye dentro de este grupo a las per
sonas de 60 y mas aiios. En todo el planeta, excepto en Africa, aumenta Ia proporci6n 
de mujeres mayores de 60 aiios. Las causas hay que buscarlas en Ia calda de Ia tasa de 
fecundidad, los mayores niveles de esperanza de vida al nacer y el peso de los movi
mientos migratorios. En efecto, las bajas tasas de mortalidad en los pafses desarrolla-
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dos y la tendencia a la baja en los paises del Tercer Mundo ha provocado un alarga
miento de la vida en todos los grupos de edades. Las consecuencias de este proceso de 
envejecimiento en la poblaci6n mundial resultan particularmente importantes para las 
mujeres, ya que el m1mero de mujeres de edad avanzada supera al de los hombres en 
todo el planeta. Por cada 100 hombres de edad avanzada, existen 152 mujeres del mis
mo grupo de edad en las regiones desarrolladas, 116 en Africa, en America Latina y el 
Caribe y 107 en Asia continental e insular. 

La edad media de las mujeres en los paises desarrollados es mucho mayor que en 
los paises del Tercer Mundo. En 1990, mas de la mitad de las mujeres superaba los 35 
aiios en los paises desarrollados. En America Latina y el Caribe la edad media de la 
mujer se situa en torno a los 22 aiios y en Asia, se elev6 a 23 aiios. Se da la edad me
dia mas baja en Africa (16,6 aiios) como consecuencia de la elevada natalidad que anu
la el aumento de la esperanza media de vida al nacer. 

En los promedios regionales se ocultan las diferencias entre la estructura por 
edad de las zonas urbanas y las rurales. Segun las Naciones Unidas, la edad mediana 
(Ia edad que divide a Ia poblaci6n en dos grupos de igual tamaiio numerico) de las mu
je res rurales en 1980 es muy baja (21 ,2 aiios), frente a 25,2 aiios en el caso de Ia mujer 
en  las zonas urb anas. En las regiones desarrolladas, Ia edad mediana es relativa
mente alta (32,9 aiios, en zonas urbanas y 33,7 aiios en las zonas rurales) , mientras que 
en los paises subdesarrollados es muy baja en ambas zonas: 20 y 20,7 aiios, respecti
vamente. 

5.2. Salud y maternidad 

5.2.1. Esperanza de vida 

Como se ha seiialado anteriormente, las mujeres tienden a vivir mas que los 
hombres en todo el mundo, excepto en Bangladesh, Bhutan, Maldivas y Nepal. En los 
paises desarrollados, Ia esperanza de vida de las mujeres es 6,5 aiios mas que Ia del 
hombre y varia entre los 81 aiios en Jap6n y los 73 en Rumania, pero en los paises del 
Tercer Mundo se extiende entre los 79 en Hong Kong y los 42 en Afganistan , y Ia di
ferencia media entre sexos es de 5 aiios en America Latina y el Caribe, 3 ,5 aiios en 
Africa y de 3 aiios en Asia y el Pacifico. 

Como consecuencia de las diferencias en Ia esperanza de vida de Ia mujer y del 
hombre y de las diferencias en Ia edad media de contraer matrimonio, las mujeres pue
den prever que sobreviviran a sus maridos de 8 a 10 aiios. Por ello, las mujeres tienen 
mas probabilidades que los hombres de enviudar en los Ultimos aiios, de depender del 
Estado, de sus hijos o de sus ahorros. 

La esperanza de vida se modifica con Ia edad. Por regia general, en los primeros 
aiios de Ia vida los niiios son mas vulnerables que las niiias a las enfermedades in
fantiles, las mujeres mayores tienden a vivir mas y tienen menos tendencias a sufrir en
fermedades del coraz6n. Una desviaci6n para estas normas indican factores especifi
cos de localizaci6n y de cultura. 

Las mujeres son las protagonistas del proceso de envejecirniento a partir de los 65 
aiios. La poblaci6n anciana agrupa netamente a mas mujeres que hombres, de forma 
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que gran parte de los problemas de las personas ancianas deberian ser los problemas 
de las mujeres ancianas. Este desequilibrio viene explicado por una sobremortalidad 
masculina y por tanto una esperanza de vida mayor en las mujeres (L6pez Jimenez, 
1993}.  

5.2.2. Fecundidad 

Segun los datos proporcionados por Naciones Unidas entre 1970 y 1990 se puede 
comprobar que en los 20 aiios transcurridos las mujeres han descendido su fecundidad. 
El numero de hijos por mujer ha disminuido de un promedio de 2,6 a 1 ,8 en las re
giones desarrolladas y en las regiones subdesarrolladas antiguamente oscilaba entre 5 
y 7, y ahora ha descendido entre 3 y 6 segun pafses. 

Ahora bien, estos promedios ocultan marcadas diferencias entre los pafses. Tasas 
bajas y relativamente uniformes presentan los pafses desarrollados. La tasa total de 1 ,8 
hijos por mujer es ligeramente inferior a la tasa de 2,1, que, de acuerdo con las con
diciones de mortalidad, se considera el umbral mfnimo que asegura el reemplazamiento 
generacional. 

Los pafses del Tercer Mundo registraron reducciones medias mas pronunciadas du
rante la decada de los 70; no obstante, todavfa hay pafses que mantienen una fecun
didad muy elevada. Las tasas mas fuertes corresponden al continente africano, donde 
las tasas de fecundidad registran un nivel de 6,2 nacimientos por mujer (Figura 5.4). En 
Asia, los pafses que no se integran en el grupo anterior poseen tambien valores fuer
tes, pero no tan espectaculares como los africanos. No obstante , en estados como 
Bangladesh o Nepal, el numero medio de hijos por mujer oscila entre 5 y 6. Todos los 
pafses de America Latina y el Caribe han experimentado una reducci6n de la fecun
didad, situandose en 1990 en tomo a 3,6 hijos por mujer. Las cifras mas altas corres
ponden a los pafses de America Central, mientras que, los pafses del Caribe registran 
las tasas mas bajas, sobresaliendo Cuba con 1,7. 

La disminuci6n de la fecundidad esta relacionada a menudo con la industrializa
ci6n y la urbanizaci6n. A veces, este fen6meno es resultado de medidas deliberadas, 
como, por ejemplo, de la ejecuci6n de programas de planificaci6n familiar, pero en 
otros casos no es planificado y puede explicarse por el hecho de que la gente decida 
contraer matrimonio mas tarde o trabajar durante un periodo mas largo antes de fun
dar un hogar; tambien puede ser consecuencia de que los miembros de la familia se se
paren para migrar, y de que aumente la frecuencia de las separaciones o de los divor
cios, para volver a contraer matrimonio mas tarde o acaso jamas (Naciones Unidas, 
1986). 

5.2.3. Planificacion familiar 

La planificaci6n familiar se define como el derecho de los padres a decidir libre y 
responsablemente el numero de los hijos que desean tener y regular el intervalo de 
tiempo adecuado entre el nacimiento de los mismos. 
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La Organizaci6n Mundial de Ia Salud ha difundido un concepto mas amplio de Ia 
planificaci6n familiar: 

"La planificaci6n familiar se basa en pnicticas que ayudan a individuos o parejas a al
canzar determinados objetivos: evitar los nacimientos no deseados, regular los intervalos 
entre embarazos, adaptar el orden cronol6gico de los nacimientos a las edades de los pa
dres y determinar el numero de hijos que tendni Ia familia. Para estos fines se precisan an
ticonceptivos, tratamiento de Ia fecundaci6n y educaci6n sexual y familiar. Es necesario 
ademas, desarrollar otras actividades afines como asesoramiento genetico, consultas 
matrimoniales, detecci6n de tumores malignos y servicios de adopcion". 

La planificaci6n familiar encuentra ann serias trabas legales y culturales para su 
aplicaci6n real y es un tema donde los intereses colectivos pueden entrar en conflicto con 
los individuales. En relaci6n a Ia poblaci6n del mundo, Ia planificaci6n familiar es una me
dida demogratica para control y reducci6n de las elevadas tasas de fecundidad en los pai
ses subdesarrollados y por tanto para el control del crecimiento y el diseiio del tamaiio de
finitivo de una poblaci6n; por ello se suelen asociar crecimiento demografico, control de 
Ia fecundidad y planificaci6n familiar. Pero tambien es una necesidad personal: segt1n el 
Estudio Mundial sobre Ia Fecundidad, Ia mayoria de las mujeres de los paises mas atra
sados manifiestan preferir familias mas pequeiias, y Ia mitad de las mujeres entre 40 y 49 
aiios no deseaban su ultimo hijo. 

En sus inicios, Ia planificaci6n familiar se vinculo a los grandes procesos de transici6n 
demogratica, en los que Ia mortalidad se redujo en forma acelerada debido a las medidas 
sanitarias, control de pandemias y mejoramiento de las condiciones de vida y salud de Ia 
poblaci6n. A mediados de los aiios cincuenta habi'a ya diferentes perspectivas etico-po
liticas en el debate sobre si los Estados debi'an o no actuar para reducir Ia diferencia en
tre Ia tasa de natalidad y Ia de mortalidad, y tambien respecto a las formas y contenidos 
de su posible acci6n. Desde ese decenio, se dej6 sentir sin duda Ia infl.uencia de los sectores 
neomalthusianos que consideraban el crecimiento poblacional como un problema para 
Ia supervivencia de Ia especie humana, haciendolo responsable de Ia creciente pobreza, 
el desequilibrio de las finanzas estatales y Ia dificultad de ahorro intemo de las economfas 
nacionales (Naciones Unidas, 1989). Por ello, varios autores seiialan que el argumento eco
n6mico es el que explica el origen de las politicas de planificaci6n familiar en los paises de
sarrollados. 

La opci6n de controlar el tamaiio de Ia familia siempre existe. Los metodos tra
dicionales, como Ia abstinencia peri6dica o Ia interrupci6n del coito, son universalmente 
conocidos y siguen practicandose en gran medida, al igual que otros metodos como el 
aplazamiento del matrimonio. Sin embargo, en Ia actualidad existe una amplia dis
ponibilidad de tecnicas anticonceptivas mas eficaces como dispositivos intrauteri
nos, pildoras, inyecciones temporales, preservativos, esterilizaci6n, etc. Los metodos 
anticonceptivos constituyen un elemento esencial en las poli'ticas de planificaci6n 
familiar. Las diferencias entre tecnicas son grandes de acuerdo a su eficacia, riesgos y 
efectos secundarios. 

El uso de metodos modernos de planificaci6n familiar ha aumentado en casi todo 
el mundo. Mas de Ia mitad de las parejas en las regiones desarrolladas, America Lati
na y el Caribe y Asia oriental utilizan actualmente algt1n metodo modemo de planifica
ci6n familiar. Sin embargo, Ia aceptaci6n y Ia disponibilidad de metodos de planificaci6n 
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de Ia familia son muy desiguales. Existen marcadas diferencias entre estas regiones de
sarrolladas (59% en promedio) y Africa, Asia y el Pacifico, excepto Asia oriental 
(Cuadro 5.1) .  

CUADR0 5.1 
Tasa de uso de metodos anticonceptivos (1985-1990). Fuente: PNUD, (1993) 
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OCDE 72% 
CE 76% 
Pafses n6rdicos 74% 
Europa meridional 70% 
Europa oriental 33% 

1'Ai$ES NO Erito1Eds\ , ., . .  • : ., . . . ·: ··� "/� -.:: ./6�:;:.�u; 
America del Norte 74% 
Pafses subdesarrollados 49% 
Pafses menos adelantados 16% 
Africa subsahariana 15% 
India 1 9% 
China 53% 

>TOTAL �m,.IDIAL , :�· ' :yi . 52� 
Fuente: PNUD, 1993. 

El acceso a Ia planificaci6n familiar es desigual. Las mujeres rurales no pueden 
afrontar el tiempo de recorrido, Ia distancia y el coste para llegar a las clfnicas especializa
das, sin olvidar las barreras culturales y sociales que limitan su acceso. Ademas, las 
adolescentes y las mujeres no casadas se encuentran en situaci6n de gran desventaja, de
bido a que los programas de planificaci6n de Ia familia no suelen tenerlas en cuenta. 

5.3. Familias y hogares 

Aunque se suelen utilizar indistintamente los terminos familia y hogar, existen dife
rencias. La familia es una unidad social basad a en el parentesco por vfnculos de sangre, 
el matrimonio y Ia paternidad. Como sefiala M.8 Angeles Duran, Ia familia es una con
tinuidad simb6lica que transciende a cada individuo y a cada generaci6n, que engarza el 
tiempo pasado y el tiempo futuro y acoge una red de relaciones mucho mas extensa y su
til que las limitadas al circulo del hogar y tiene otras funciones que al hogar se le escapan. 

El hogar o grupo domestico es una unidad residencial ,  una acotaci6n del espacio 
y del tiempo. Comprende a Ia familia en Ia medida en que este ultimo termino abar
ca solamente a los miembros que estan emparentados entre sf por vfnculos de sangre, 
adopci6n o matrimonio. Pero a diferencia de Ia familia pueden existir en el hogar per
sonas no emparentadas entre sf; el hogar tiene una funci6n econ6mica. Los hogares ac
tuales son espacios compartidos para Ia producci6n no mercantil de servicios. 
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5.3. 1. Tipolog(a familiar 

En Ia actualidad, existe una amplia variedad de modelos familiares y una gran am
bigtiedad respecto a Ia terminologia de los nuevos modelos de familia. 

a) La familia extensa. Se trata de un hogar compuesto por varias generaciones -pa
dres con algunos de sus hijos, sus respectivos c6nyuges y sus descendencias- que 
trabajan y viven juntos, formando una unidad al mismo tiempo domestica y 
econ6mica. 

b) La familia nuclear. Considerada en los paises desarrollados y urbanos Ia forma 
mas comun de vida familiar, esta compuesta por el matrimonio y sus hijos no 
emancipados. Atendiendo ai tipo de roles desempeiiados por los c6nyuges, pue
de adoptar las siguientes modalidades: 

- Familias tradicionales. Se estructuran en funci6n de Ia divisi6n del trabajo . 
EI marido desempeiia el papel de proveedor de Ia familia obteniendo los me
dios econ6micos, y Ia mujer de Ia crianza, cuidado de los hijos y de Ia reali
zaci6n de los trabajos domesticos. 

- Familias semitradicionales. Familias en las cuales tanto el marido como Ia mu
jer desempeiian el papel de "proveedor" de medios econ6micos, es decir, Ia 
mujer se incorpora al trabajo extradomestico, pero atribuyendo exclusiva
mente a Ia mujer Ia responsabilidad de los trabajos domesticos. 

- Familias de doble carrera. Se trata de una expresi6n consagrada para una for
ma de organizaci6n que trata de superar Ia tradicional discriminaci6n entre 
los sexos. La pareja comparte las tareas domesticas y las de proveedor de los 
medios econ6micos. El trabajo fuera del hogar ya no es una actividad ac
cesoria para Ia mujer y complementaria para las necesidades econ6micas de 
Ia familia, sino una actividad profesional equiparable a Ia del marido {Iglesias 
de Ussel, 1988). 

c) La familia mono parental. Esta constituida por una persona {hombre o mujer) 
viviendo con uno o varios hijos a su cargo, o mas estrictamente consiste en Ia 
convivencia de un solo miembro de Ia familia con hijos menores de 18 aiios. 

A veces, y debido a Ia forma de realizar las estadisticas, se suelen incluir den
tro de Ia categoria de familia monoparental los hogares compuestos por padre 
o madre y sus hijos solteros adultos que cuidan y mantienen a sus padres de 
avanzada edad. M.• Angeles Duran considera que mas que monoparentales ca
bria interpretarlos como hogares monofiliares cuando este cuidado y respon
sabilidad recae sobre un unico hijo. 

La mayoria de las familias monoparentales son familias encabezadas por una 
mujer, como consecuencia de Ia mas frecuente aceptaci6n del cuidado de los hi
jos por parte de las mujeres en los casos de separaci6n o divorcio y Ia mayor es
peranza de vida de las mujeres, que se quedan solas con cargas familiares por un 
tiempo o como resultado del fallecimiento del c6nyuge. Las mujeres tienden en 
mayor numero a mantenerse solas despues de Ia separaci6n, el divorcio o Ia 
muerte del c6nyuge, mientras los hombres tienden a casarse despues de un di
vorcio o Ia muerte de Ia esposa. Por otra parte, los hombres, cuando se quedan 
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solos, son mas reacios que las mujeres a mantener a los hijos con ellos por fal
ta de experiencia. A esto se podria afiadir el peso de Ia tradici6n, que respon
sabiliza mas fuertemente a Ia mujer en el cuidado de los hijos y en Ia interre
laci6n con ellos, lo que produce una mayor demanda de las mujeres de quedarse 
con Ia custodia de los hijos en caso de separaci6n o divorcio {Alberdi, 1988} . 

d) Otra forma de familia es Ia poliginica (un hombre y varias mujeres ). Consiste en dos 
o mas familias nucleares afiliadas por matrimonios plurales: es decir, teniendo un 
padre comun. En los paises islamicos sigue constituyendo un aspecto importante 
de Ia vida familiar. Suele darse en los escalones superiores de Ia escala social (jefes) 
o econ6mica {los muy ricos), bien porque pueden mantener a muchas mujeres o 
bien, precisamente, porque sean ricos por el trabajo de estas muchas mujeres; por 
tanto, entre las razones con que se ha tratado de explicarla figuran las siguientes: 
Ia existencia de mayor n11mero de mujeres que de hombres {posiblemente debido 
a una emigraci6n de trabajadores varones); Ia elevaci6n del nivel de vida, que per
mite a los hombres sostener a mas de una esposa; Ia necesidad de mano de obra adi
cional en una explotaci6n agricola; o el hecho de que Ia mujer pueda considerar Ia 
poliginia como una estrategia de supervivencia en virtud de Ia cual comparte las ta
reas domesticas y agricolas con otra esposa, con lo que puede salvaguardar su sa
lud y su vida. Esta forma de convivencia esta muy desarrollada en Burkina-Faso o 
Nigeria, y no s6lo en las zonas rurales, sino tambien en las urbanas ya que en 
Burkina-Faso el 53% de las uniones son poliginicas en las zonas urbanas. 

e) Por ultimo, estan las personas que viven solas. Constituyen hogares uniperso
nales, aunque no forman verdaderas familias, sin duda Ia mayoria no se consi
deran personas sin familia; Ia familia como continuidad simb6lica y red de 
relaciones sociales sigue acogiendolas aunque temporalmente sigan sin compafiia 
(Duran, 1988) . 

5.3.2. Hogares encabezados por mujeres 

El numero de hogares encabezados por mujeres sigue en aumento, especialmen
te en los paises en desarrollo, como resultado de tendencias econ6micas, demograti
cas y sociales. En el Tercer Mundo se estima que entre una sexta y una tercera parte 
de todos los hogares estan encabezados por mujeres. La variedad regional es amplia. 
En Asia, Ia viudedad es todavia Ia primera causa de hogares encabezados por mujeres, 
en el norte y sur de Africa y Oriente Medio es Ia migraci6n intemacional la raz6n pre
dominante; en Africa central y oeste Ia migraci6n masculina a las ciudades deja a las 
mujeres solas en las areas rurales; se estima que en Zambia el 33% de todos los hogares 
rurales estan encabezados por mujeres (Momsen, 1991}. En los paises desarrollados el 
claro crecimiento de hogares con un s6lo progenitor comenz6 en America del Norte 
a partir de 1960. Desde los primeros afios de Ia decada de los setenta el incremento ha 
oscilado por termino medio entre el 30 y el 50%. En los Estados Unidos el numero de 
dichos hogares se ha duplicado; en promedio los hogares encabezados por mujeres re
presentan el 31% del total. Las familias con un s6lo progenitor no constituyen mas que 
una parte de los hogares encabezados por mujeres, que tambien incluyen mujeres que 
viven solas o mujeres que son el sosten de los demas miembros de Ia familia como, por 
ejemplo, de los padres y los maridos incapacitados para el trabajo. 
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Estos hogares a menudo estan entre los mas pobres. Esto se debe al hecho de que 
cuentan con menos trabajo de personas adultas que las familias encabezadas por 
hombres. Asi mismo, las mujeres perciben ingresos promedios inferiores y disponen 
de menor acceso a empleos remunerados y recursos productivos que los hombres. 
Ademas, las mujeres cabezas de familia tambien deben desempefiar tareas domesticas, 
tienen por tanto mayores lirnitaciones de tiempo y de movilidad, lo que reduce sus ex
pectativas de empleo. 

En Brasil , el 15% de los hogares esta encabezado por mujeres, con marcadas va
riaciones espaciales; las farnilias encabezadas por mujeres son mas numerosas en las re
giones mas propensas a ernigrar, el nordeste arido, y tambien es mayor en las zonas ur
banas que en las areas rurales. Tambien se ha comprobado que Ia composici6n de los 
hogares encabezados por mujeres constituye una trampa de pobreza porque los hijos a 
veces tienen que dejar sus estudios para buscar un trabajo asalariado o hacer en casa ta
reas que perrnitan a Ia madre trabajar fuera de casa. En los paises del Tercer Mundo, es
tos nifios muestran mayores tasas de mortalidad infantil y desnutrici6n que los de hogares 
encabezados por hombres, como consecuencia del menor nivel de vida que se encuen
tra en los hogares encabezados por mujeres. En los paises desarrollados, en muchos ca
sos, las mujeres eligen establecer su propio hogar en relaci6n a aumentar su independen
cia y escapar de Ia violencia del c6nyuge y de Ia dependencia econ6mica. 

5.3.3. Tamaflo de los hogares 

El hogar o unidad domestica, el ambito donde se organiza en parte Ia vida cotidiana 
de los individuos, ha disminuido su tamafio medio en los ultimos 20 afios en todos los 
paises excepto Africa del Norte y Asia occidental y meridional, a Ia vez que aumentaba 
considerablemente el numero de hogares totales. 
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Figura 5.5. Tamaiio medio de los hogares. Fuente: Naciones Unidas. 



Capitulo 5: Situacion sociodemogrdfica de las mujeres en el mundo 131 

El tamafio medio del hogar varia considerablemente, de 2,9 personas en los paises de
sarrollados a 5,4 personas en Asia (Figura 5.5). A medida que aumenta el nUm.ero de ho
gares unipersonales, disminuye el tamaiio medio del hogar. Por ejemplo, en Asia y el 
Pacifico, los hogares unipersonales representan s6lo el 8% del total, y en los paises 
mas desarrollados el 23%.  

El descenso del tamaiio medio de los hogares en los paises desarrollados ha estado 
ocasionado por diversas causas como: Ia caida de Ia fecundidad y su repercusi6n en Ia 
estructura por edad, el aumento de los divorcios y separaciones, el descenso de los ma
trimonios, el aumento del aislamiento, de Ia urbanizaci6n, del individualismo y de Ia 
cohabitaci6n. El envejecimiento de Ia poblaci6n tambien ocasiona un aumento del nu
mero de hogares y un nipido descenso del tamaiio medio como consecuencia de que 
muchas de estas personas viven solas y requieren por tanto vivienda. 

5.3.4. Matrimonio 

Existe una relaci6n estrecha entre edad media de contraer matrimonio y posibilidades 
de inserci6n profesional al alcance de las mujeres. Estas se reducen cuanto mas temprana 
es Ia edad de contraer matrimonio; asi, si pueden elegir, muchas mujeres prefieren retra
sar el matrimonio para buscar un empleo o continuar sus estudios. En los paises mas 
desarrollados, las mujeres contraen matrimonio entre los 20 y 27 aiios de edad y son raras 
las nupcias a edad muy temprana. En America del Norte Ia edad media de con traer ma
trimonio en las mujeres es de 23 aiios. La mayoria de las mujeres en los paises del Tercer 
Mundo contraen matrimonio a una edad muy temprana: casi el 50% de las mujeres de 
Africa, el 40% de las asiliticas y el 30% de las latinoamericanas contrae matrimonio antes 
de los 18 aiios de edad. En Africa, Ia edad media en que Ia mujer contrae matrimonio por 
primera vez es de 20 aiios, pero existen notables diferencias entre las regiones situadas al 
norte y al sur del Sahara. En cinco paises de Africa del Norte Ia edad media en que Ia mu
jer contrae matrimonio por primera vez es de 21 aiios o mas. Pero en 15 de los 24 pafses 
al sur del Sahara se registran promedios inferiores a 20 aiios (Naciones Unidas, 1992). 

En este sentido, las mujeres en los paises del Tercer Mundo se casan y empiezan a te
ner hijos a edad muy temprana. En Bangladesh, el 73% de las adolescentes se casa antes 
de cumplir los 15 aiios y el 21 % de estas ya ha tenido por lo menos un hijo antes de esa 
edad. Se ha comprobado que las mujeres adolescentes madres son mas vulnerables a Ia 
hipertensi6n, Ia anemia y otras complicaciones asociadas, ya que corren un riesgo mayor 
de mortalidad infantil y de mortalidad derivada de Ia maternidad, el doble del de las ma
dres de edad comprendida entre los 20 y 24 aiios. Los niiios que nacen con poco peso (me
nos de 2 kg) son mas comunes entre las madres quinceaiieras que en edades posteriores. 
Un estudio en los Estados Unidos revela que el 13,8% de los niiios nacidos de madres de 
menos de 15 aiios tienen menos peso, mientras que entre las madres de 20 a 24 aiios, los 
niiios de bajo peso no llegan al 7% (Monk y Katz, 1993). Estos embarazos de adolescen
tes; ademas de constituir un riesgo para Ia salud, pueden limitar las oportunidades de edu
caci6n y empleo de las j6venes a Ia vez que prolongar el ciclo de madres en situaci6n 
desventajosa que transmiten su vulnerabilidad a sus hijas y estas a las suyas. 

En Ia practica, no siempre existe una correlaci6n entre lo que marca Ia ley en Ia edad 
minima de contraer matrimonio y Ia realidad. A menudo no se respeta Ia edad minima 
autorizada y una importante proporci6n de matrimonios no se registra. El ejemplo de 
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Ia India ilustra el peso sociocultural en Ia precocidad del matrimonio, que llega a 
contrarrestar las modificaciones legales en este punto. Aun cuando Ia edad de contraer 
matrimonio haya aumentado durante los tres ultimos decenios, como consecuencia sa
bre todo de Ia urbanizaci6n y de Ia extensi6n del sistema educativo, Ia extrema pre
cocidad en Ia edad de contraer matrimonio sigue siendo una de las caracteristicas de Ia 
sociedad india. Parece claro que existe una fuerte incitaci6n econ6rnica sobre los padres 
en favor del matrimonio precoz de las hijas, ya que permite reducir el importe de Ia do
te y disminuir los gastos de manutenci6n efectuados por los padres. 

Las tasas de embarazos de adolescentes son mucho mas bajas en las regiones de
sarrolladas, excepto en Bulgaria, ex-Checoslovaquia, Rumania y los Estados Unidos 
donde superan Ia cifra de 50 por mil a finales de los ochenta. Por consiguiente, y con 
canicter general, lo que determina a que edad se casan las mujeres son su posibilida
des de educaci6n secundaria o superior y el empleo. 

A partir de 1970 se empezaron a detectar cambios en las modalidades del matri
monio, en el sentido de una tendencia a contraer matrimonio a una edad mayor, 
acompaiiada de un aumento de Ia cohabitaci6n, un aumento de Ia ilegitirnidad, un au
menta de Ia tasa de divorcio, y un descenso en Ia tasa de nuevos matrimonios. 

La capacidad de las mujeres para ser econ6micamente independientes explica en 
buena medida este retraso del matrimonio, ya que esa independencia permite tener op
ciones alternativas al matrimonio y a los hijos, y ayuda a escoger con mayor libertad 
el estilo de vida preferido. Sin embargo, el hecho de que el matrimonio sea menos co
mun no significa que exista un movirniento de abandono de Ia vida en pareja. Muchas 
personas de las regiones desarrolladas y de America Latina y el Caribe no han con
trafdo matrimonio, pero viven unidas consensualmente como pareja. Entre las mujeres 
mas j6venes, Ia concepci6n de un hijo fuera del matrimonio sigue siendo a menudo fru
to de abusos sexuales y del desconocimiento de los metodos anticonceptivos. En el ca
so de las mujeres adultas, este hecho refleja, sin embargo, el deseo de tener un hijo sin 
un deseo paralelo de estar casada. 

Las pautas rnatrimoniales de hombres y de mujeres tambien se modifican con Ia edad. 
Segun Naciones Unidas, Ia proporci6n de mujeres casadas alcanza su punto maximo en 
el grupo de mujeres comprendido entre los 25 y 44 aiios. En el grupo de mujeres de ma
yores de 60 aiios de edad, hay mas viudas que casadas. Por el contrario, Ia proporci6n de 
hombres casados alcanza su punto maximo en el grupo de edad comprendido entre los 45 
y los 59 aiios. Entre los mayores de 60 aiios de edad, mas del 75% de todos los hombres 
estan casados, en comparaci6n con s6lo el 40% de las mujeres. Esta heterogeneidad en 
Ia edad avanzada es el resultado de Ia mayor esperanza de vida al nacer de Ia mujer y de 
las diferencias de edad entre los hombres y las mujeres al contraer matrimonio. 

5.4. El acceso a Ia educacion 

5.4.1 .  Nivel de estudios 

Las mujeres empiezan a tener las rnismas posibilidades de acceder a Ia educaci6n 
formal que los hombres. Sin embargo, en gran parte del Tercer Mundo a11n persisten de
sigualdades. Muchas niiias siguen sin tener acceso al sistema educativo en igualdad de 
condiciones que los hombres, lo que redunda en graves consecuencias para Ia mujer tan-
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to en su funci6n productiva como en su funci6n reproductiva. En efecto, se ha compro
bado que las mujeres que tienen siete o mas afios de estudios, en promedio, contraen 
matrimonio cinco afios mas tarde que las mujeres que carecen de estudios, y tienen en
tre 2 y 3 hijos menos. 

La escolarizaci6n en Ia ensefianza primaria en los Ultimos decenios ha hecho aumentar 
Ia tasa de alfabetizaci6n, especialmente entre los j6venes. Naciones Unidas estima que 
durante el periodo 1960-1985 el porcentaje de personas mayores de 15 afios analfabetas 
para ambos sexos ha disminuido desde el 39,5% basta el 27,7%. Sin embargo, el mlme
ro total de analfabetos ha aumentado a causa del aumento paralelo de Ia poblaci6n du
rante ese mismo periodo de tiempo. En 1985, habia 597 millones de mujeres analfabetas 
y 352 millones de hombres analfabetos, lo que representa dos terceras partes de mujeres 
analfabetas sobre el total de personas analfabetas. Esto se debe a que desde 1960 basta 
1985, el mlmero de hombres analfabetos se mantuvo practicamente constante, mientras 
que el mlmero de mujeres analfabetas se increment6. Ademas, el porcentaje de mujeres 
analfabetas durante este periodo descendi6 del 45% al 35% , pero desde entonces casi to
das las mujeres analfabetas se concentran en los paises subdesarrollados; casi Ia mitad de 
las mujeres adultas en estos paises son todavia analfabetas ( 45% ). 

Segun datos de Naciones Unidas, las tasas de analfabetismo mas altas se registran 
en Africa al sur del Sahara, Asia meridional y Asia occidental donde mas del 70% de 
las mujeres mayores de 25 afios son analfabetas (Figura 5.6). En el Asia oriental y su
doriental, mas del 40% de las mujeres mayores de 25 afios siguen siendo analfabetas. 
En paises como Kenia, Turquia, India, Tailandia y Vietnam, las nifias no asisten a Ia es
cuela mas de cuatro afios de su vida, y en otros como Pakistan, Banglade.sh o Etiopia 
no mas de dos afios. En America Latina y el Caribe, sin embargo, el porcentaje es 
relativamente bajo, 20%,  e incluso, en algunos paises {Argentina, Costa Rica, Cuba, 
Trinidad y Tobago) es inferior al 10%. En las zonas rurales las tasas de analfabetismo 
permanecen mas altas que en las zonas urbanas y los contrastes mas fuertes se dan en 
America Latina y el Caribe, donde Ia tasa de analfabetismo de las mujeres de las zo
nas rurales de edades comprendidas entre los 15 y los 24 afios es del 25% , en com
paraci6n con el 5% en las zonas urbanas. En Asia las tasas de las zonas rurales son el 
doble que en las zonas urbanas ( 43% y 22% ) y en Africa, tres cuartas partes de las mu
jeres de las zonas rurales del mismo grupo de edad son analfabetas en comparaci6n con 
menos de Ia mitad de las zonas urbanas. 

La UNESCO define como educaci6n primaria Ia que suele comenzar entre las eda
des de 5 a 7 afios y dura alrededor de cinco afios. Se define como educaci6n secundaria 
Ia que comienza alrededor de los 10 o 12 afios de edad y dura unos tres afios en Ia pri
mera etapa, y Ia que comienza entre los 13 y 14 afios de edad y dura alrededor de cua
tro afios en Ia segunda etapa. Se define como educaci6n superior, que incluye las 
universidades y colegios universitarios, Ia que comienza entre los 17 y los 19 afios de 
edad y dura por lo menos tres o cuatro afios. 

El nivel de escolarizaci6n en Ia ensefianza primaria es practicamente igual y total 
entre los nifios y las nifias en casi todos los paises de las regiones desarrolladas y en 
America Latina y el Caribe. Pero aun se mantienen serias diferencias en Africa al sur 
del Sahara y en el Asia meridional, donde Ia matricula escolar de las nifias a nivel de 
Ia primaria es un tercio menor que Ia de los nifios en 16 paises. Los motivos de esta si
tuaci6n son el abandono de Ia escuela para ayudar a Ia madre en las labores del hogar 
y Ia procreaci6n a una edad temprana, lo que resulta incompatible con Ia escuela. 
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El nivel de matriculaci6n de las mujeres ha crecido a un ritmo superior al de los 
hombres en Ia ensefianza secundaria en el conjunto de los pafses desarrollados; por con
tra, en muchos de los paises del Tercer Mundo, especialmente en los paises mas pobres 
de Africa y Asia, s6lo una pequefia minoria asiste a Ia escuela secundaria y menos de 
Ia mitad de estos son mujeres. 

El abandono de Ia escuela por parte de las mujeres en mayor proporci6n que los 
hombres es consecuencia de Ia funci6n de las nifias en el trabajo domestico, espe
cialmente si Ia madre realiza un trabajo retribuido y de que se casan antes de los 15  
aiios y empiezan a tener hijos. En  Kenia, una de  cada diez alumnas de  ensefianza se
cundaria abandona cada afio los estudios debido al embarazo. En Ia mayoria de los ca
sos, las dificultades econ6micas o sociales impiden a las j6venes reincorporarse a Ia es
cuela despues del embarazo; las implicaciones de estas diferentes situaciones en el curso 
de su vida son importantes: las nifias que han recibido una educaci6n no s6lo tienen una 
cualificaci6n mayor para hacer frente a su situaci6n econ6mica, sino tambien social 
(Naciones Unidas, 1992) .  

Mas significativa es Ia presencia de las mujeres en los estudios superiores. La en
seiianza universitaria determina en gran medida Ia formaci6n de personas que en el fu
turo tendran facultades decisorias, tanto a nivel nacional como intemacional. Entre 1970 
y 1984, Ia participaci6n de las mujeres en estudios universitarios casi se duplic6 en los 
paises desarrollados y casi se cuadruplic6 en varios paises en desarrollo, de tal forma que 
las diferencias entre ambos se han ido reduciendo. En las regiones desarrolladas de Asia 
occidental, y algunos paises del Africa meridional, y America Latina y el Caribe, el nu
mero de mujeres y hombres que reciben educaci6n superior ha llegado a ser casi 
igual debido al nipido aumento de Ia matriculaci6n femenina. En 34 paises las mujeres 
superan de hecho a los hombres en los estudios universitarios. En el extremo opuesto, 
en los paises Subsaharianos, y de Asia meridional, Ia participaci6n en los distintos es
tudios universitarios es menor de 30 mujeres por cada 100 hombres. En Africa del 
Norte, a pesar de haberse reducido las diferencias entre hombres y mujeres durante el 
periodo 1970-1990, todavia Ia matricula es s6lo de 51 mujeres por cada 100 hombres. Las 
diferencias son algo menores en Asia oriental y sudoriental, en que se matriculan 63 mu
jeres por cada 100 hombres. 
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· En los paises desarrollados, Ia presencia de las mujeres es mayoritaria en las fa
cultades de ciencias sociales, ciencias medicas y educaci6n, mientras que los hombres 
predominan en las ciencias naturales (cuya presencia es entre dos y tres veces superior). 
En las Escuelas Tecnicas , Ia proporci6n de mujeres matriculadas tambien ha au
mentado, aunque es bastante baja (Figura 5.7). Sin embargo, los paises del Tercer 
Mundo tienen menos mujeres que hombres matriculadas en el conjunto de las discipli
nas, incluidas aquellas en que las mujeres son dominantes en las otras regiones. 

La agronomia no goza de popularidad ni entre los hombres ni entre las mujeres, lo que 
resulta grave teniendo en cuenta Ia importancia de las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo rural y los alimentos en el Tercer Mundo, especialmente en Africa y Asia don
de Ia poblaci6n sigue siendo rural y Ia mayoria de los alimentos los producen las mujeres. 

Asi pues, existe una falta de homogeneidad de las mujeres en los centros univer
sitarios. Estas distribucic;mes corresponden, basta cierto punto, a los papeles tradicio
nales del hombre y de Ia mujer. La presencia de las mujeres en los estudios universita
rios se concentra en las carreras orientadas bacia Ia atenci6n a otras personas; tales como 
Ia educaci6n y las ciencias sociales, que son precisamente las peor remuneradas, mien
tras que las demas, especialmente las ciencias naturales y Ia agronomia, corresponden 
mas al papel masculino de transformar el mundo y se clasifican por ello como esferas 
orientadas bacia Ia acci6n. Tal vez las ciencias medicas incorporan una y otra funci6n 
y forman por consiguiente una categoria intermedia. El problema que plantea Ia con
centraci6n de las mujeres en determinadas carreras es que puede dar Iugar a que 
determinado sector sea sin6nimo de escaso prestigio o se convierta en un gueto. En al
gunos paises este podria ser el caso de Ia educaci6n (Naciones Unidas, 1991). 

5.4.2. Oportunidades educativas de las mujeres 

Seg11n Ia UNESCO, las barreras que impiden que Ia igualdad de oportunidades edu
cativas de Ia mujer sea una realidad son de tipo econ6mico, social, psicol6gico y fisico: 

1 )  Condicionantes economicos. Los bajos ingresos familiares o Ia falta de recursos 
es el principal obstaculo que se opone a Ia igualdad de acceso y oportunidades. 
En estas circunstancias son las mujeres las mas desfavorecidas. La familia toma 
una actitud diferente en relaci6n con los sexos y prefiere invertir en Ia educaci6n 
de los hijos varones antes que en las mujeres, pues el objetivo de las hijas en Ul
timo caso sera el matrimonio. 

2) Condicionantes sociales y psicolOgicos. Tradicionalmente a Ia mujer se le atri
buye un papel en Ia sociedad y en Ia familia distinto que al hombre, y desde muy 
temprana edad se le inculcan esas actitudes. Hasta hace muy poco, las mujeres 
no necesitaban recibir educaci6n formal porque para ser amas de casa en el fu
turo no se necesitaba. Ahora el modelo es otro; seguiran siendo amas de casa y 
madres de familia, pero instruidas e incluso supondran un refuerzo potencial de 
Ia mano de obra en caso de necesidad. Ademas, el sistema educativo prepara a 
las mujeres y a los hombres para objetivos y destinos diferentes. Los nifios y las 
nifias participan del sistema educativo; sin embargo hay una serie de elementos 
que determinan que las mujeres sigan siendo preparadas para las funciones es
pecificas de madres y esposas. Entre los factores transmisores de estereotipos 
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y roles para ambos sexos se pueden destacar el contenido educativo, los libros 
de texto y las actitudes de los profesores (Alberdi, 1984). 

Con frecuencia se argumenta que los hombres tienen ambiciones diferen
tes que las mujeres, las cuales orientan sus estudios bacia profesiones menos ele
vadas que sus compaiieros. Sin embargo, estudios recientes sobre los textos es
colares demuestran que se sigue potenciando las imagenes que muestran a los 
hombres como superiores a las mujeres, donde las mujeres orientan su actividad 
al cuidado de Ia familia y les presenta como amables, d6ciles, obedientes, ti
midas, etc.; mientras que los hombres aparecen como sfmbolo del poder y Ia au
toridad, valerosos, tomando decisiones, sustentadores de Ia familia (Instituto de 
Ia Mujer, 1989). Tambien Ia actitud de los profesores puede ayudar a reforzar los 
estereotipos tradicionales, aun inconscientemente. Se ha demostrado que en Ia 
practica los profesores conceden en sus clases un trato preferencial a los niiios, 
prepanindoles para participar en las actividades laborales y culturales, mientras 
que a las mujeres se las previene contra ello. 

3) Condicionantes fisicos. En muchos barrios perifericos de las ciudades y en las zo
nas rurales, Ia falta de equipamientos docentes o su lejania, las deficiencias en los 
transportes y las comunicaciones pueden provocar un descenso de la escolari
zaci6n, siendo en estos casos las niiias las mas afectadas. Hay lugares en Gambia 
donde los niiios tienen que andar unas tres horas diarias para acudir a Ia escuela. 
Este hecho junto con el bajo nivel de los padres, incita a las niiias a permanecer 
en casa y continuar con las actividades familiares, disminuyendo asi el numero 
de alumnas que se matriculan en las escuelas. 

5.5. Las migraciones intemacionales 

Las migraciones humanas son un fen6meno constante a lo largo de Ia historia, que en 
Ia actualidad ha cobrado especial intensidad junto con una modificaci6n acusada en el ori
gen de los emigrantes. Durante las tres ultimas decadas alrededor de 35 millones de per
sonas se han instalado en los paises desarrollados y buena parte de ellas procedentes de 
los paises mas pobres atraidos por el desarrollo econ6mico y el bienestar social. 

Un aspecto particular de esta nueva migraci6n ha sido su "feminizaci6n" creciente. 
La migraci6n de mujeres, dentro de un mismo pais o de un pais a otro, se ha intensi
fi.cado en las dos ultimas decadas. El contingente de mujeres migrantes -mano de obra 
m6vil integrada por trabajadoras, asi como por victimas de las dictaduras militares y 
de agresiones intervencionistas- ha aumentado, tanto a nivel regional como intemacio
nal (Consejo Mundial de Iglesias Quinta Asamblea, 1986). 

Tanto en el plano politico como en el academico, el papel de Ia mujer en estos pro
cesos inmigratorios aparece subordinado y poco desarrollado. Tres son las razones que 
explican este vacio: Ia primera es Ia supuesta masculinizaci6n del fen6meno inmigra
torio y de refugio, que se resumiria en Ia siguiente forma: los que migran son ma
yoritariamente hombres y, por tanto, principal sujeto de interes; en todo caso, las mujeres 
aparecerfan mas tarde, como producto de Ia reunificacion familiar. La segunda seria Ia 
atln escasa difusi6n de Ia perspectiva analitica desde el genero, que afecta a un conjunto 
mas amplio de temas y no solo a las cuestiones referidas a Ia inmigraci6n. En tercer Iu
gar, Ia escasez de estudios podria deberse a razones mas vinculadas con Ia propia dis-
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criminacion femenina en las sociedades receptoras, a las que se suman dos condicio
nes adicionales que poseen las inmigrantes y que acentuan tal segregacion: pobreza y 
diferencia cultural (Malgesini, 1993) .  

5.5.1 .  Marco teorico 

Las teorlas generales sobre Ia migracion no tienen en cuenta los problemas de ge
nero. Dos tendencias teoricas han sido las dominantes en Ia explicacion de Ia migra
cion. La teoria neoclasica y Ia estructural: Ia primera considera a Ia migracion como un 
proceso individual, que surge de forma espontanea siguiendo un patron racional de cos
te-beneficio y a las leyes del mercado en Ia orientacion e intensidad de los flujos y en 
el papel jugado por estos. Explica Ia migracion esencialmente en funcion de las dife
rencias salariales entre regiones. La gente se mueve con Ia expectativa de mejorar sus 
condiciones de vida. Dentro de esta perspectiva te6rica, el movimiento significa un 
cambio bacia regiones con mayor salario. Esta perspectiva presta poca atencion a los 
aspectos sociales, politicos y culturales del proceso migratorio. 

La perspectiva estructural dedica amplia atencion a Ia posicion de clase de los mi
grantes, los aspectos sociales, politicos y economicos. Lo importante en este enfoque 
son las condiciones estructurales en Ia sociedad en su conjunto y por lo tanto, dedica 
poca atencion al individuo. 

En los ultimos aiios ha empezado a emerger un cuerpo teorico que toma como 
punto de partida las interpretaciones de genero, proponiendo al hogar y las estrategias 
familiares como punto de partida de analisis. Dentro de este enfoque se pone el enfasis 
de las causas y consecuencias de Ia emigracion de las mujeres en Ia importancia del ho
gar. Las mujeres, como parte del hogar o como elementos de las redes de parientes y 
relaciones de trabajo, son impulsadas a los centros urbanos a ganar dinero para el so
porte de Ia familia. Asi, se hace evidente Ia interdependencia de los migrantes con los 
no migrantes, lo que permite una mayor comprension del proceso migratorio. Los fac
tores demograficos tales como el tamaiio del hogar y el ciclo de Ia vida determinan Ia 
posibilidad de trabajo de Ia mujer. Ademas debe tenerse en cuenta que Ia organizaci6n 
del trabajo productivo y reproductivo a nivel domestico se debe integrar junto al ana
lisis de quien se mueve, si otros miembros de Ia familia se mueven con ellos y quien se 
queda. Por otro lado, los movimientos migratorios de las mujeres estan ligados al res
to del hog�. En este sentido, Ia mujer tiene un lazo economico con el area de origen. 

5.5.2. Escala y alcance de Ia migraciOn 

Entre 1970 y 1987, un 48% de los 77 millones de personas que segun Naciones 
Unidas, residian fuera de su pais de nacimiento eran mujeres; por tanto, las mujeres 
constituyen casi Ia mitad de Ia poblacion migrante internacional. Sin embargo, tanto 
en el plano politico como en el academico, el papel de Ia mujer en estos procesos apa
rece relegado y poco desarrollado. 

Las pautas de migracion intemacional difieren de unas regiones a otras. En Ia ma
yor parte de los paises de Africa, Asia y el Pacifico, el numero de hombres migrantes 
ha sido mayor que el de las mujeres. En cambio, en algunos paises de America, Ia si-
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tuaci6n era mas equilibrada y en Ia mitad de los pafses habfa por lo menos el mismo nu
mero de mujeres que de hombres migrantes. S6lo en Europa y en America Latina las 
mujeres predominaban sobre los hombres entre los migrantes de Ia mayoria de los paf
ses (Naciones Unidas, 1992). Esas diferencias no se pueden explicar mas que aten
diendo a condiciones hist6ricas concretas en cada caso y al papel de Ia emigraci6n en 
el suministro de mano de obra. La diferencia entre Africa y America Latina parece re
lacionarse con dos factores principales. Uno es que Ia mujer africana esta mucho mas 
implicada en Ia agricultura de subsistencia, lo cual tiende a liberar hombres para el em
pleo asalariado en Ia economfa de mercado. El otro es Ia estructura del empleo fe
menino, que en America Latina da Iugar a un flujo de mujeres emigrantes (sobre to
do j6venes) bacia el servicio domestico y trabajos marginates en el sector informal. 

Actualmente, aumenta Ia participaci6n de mujeres en las corrientes de trabajadores 
migrantes por periodos cortos. En Ia decada de los ochenta aument6 Ia emigraci6n de 
mujeres de Asia meridional y sud oriental -principalmente al J ap6n, Hong Kong, 
Singapur y Asia occidental- para trabajar en el servicio domestico o en actividades de 
entretenimiento (Naciones Unidas, 1992). 

Las mujeres migrantes por lo general se desplazan por primera vez cuando son j6-
venes y solteras, sobre todo en los movimientos rural-urbano y, si estan casadas, con 
baja fecundidad, carecen casi por completo de una preparaci6n y una formaci6n 
profesional, disponiendo de bajo nivel econ6mico. Buena parte de Ia migraci6n fe
menina a los pafses de Ia Comunidad Europea se realiza sobre Ia base de Ia unidad fa
miliar, es decir, se trata de mujeres que acompafian a sus maridos en sus desplaza
mientos, lo cual supone aiiadir a Ia problematica especffica de Ia poblaci6n migrante 
Ia derivada del genero. 

CUADR0 5.2 
Poblllcion extranjera en fa Comunidad Europea (1990). % con respectoa Ia poblllcion total del pais 
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5.5.3. Razones para emigrar 

Las razones que tienen las mujeres para emigrar desde los pafses de origen son 
multiples y variadas. La migraci6n es fruto de un desequilibrio. La causa hist6rica de las 
migraciones de trabajadores rurales, hombres y mujeres, ha sido el acceso desigual a Ia tie
rra y a otros recursos. Sin embargo, en Ia actualidad se perfila Ia intemacionalizaci6n de 
economfas agrarias y el consiguiente aumento de su dependencia respecto del sistema eco
nomico mundial, como un nuevo e importante factor causal que ha contribuido a impulsar 
a las mujeres a las corrientes migratorias. Tambien cabe mencionar Ia persistente pnictica 
de seleccionar Ia mano de obra en funci6n del genero y Ia etnia, tal es el caso de las compa
fiias instaladas en zonas francas que emplean casi exclusivamente a mujeres j6venes. 

La migracion de mujeres tambien puede estar motivada por problemas politicos. 
Tal es el caso de las latinoamericanas que salieron de sus pafses en Ia decada de los 70 
coincidiendo con el auge de las dictaduras. Las migraciones de trabajadores se han in
tensificado, por ejemplo, en Sri Lanka a causa de las polfticas gubernamentales en vi
gor desde 1977, aiio en el  que se instaur6 el actual regimen. 

No obstante, el aumento de Ia migraci6n femenina no puede explicarse como sim
ple efecto del desarrollo capitalista y de Ia existencia de conflictos armados en las re
giones econ6micamente subdesarrolladas. La migraci6n de mujeres pertenecientes a 
Ia clase baja y a Ia clase media baja es tambien una respuesta a las arraigadas creencias 
de fndole cultural e ideologico que determinan Ia division del trabajo y del poder se
gun generos (Consejo Mundial de Iglesias Quinta Asamblea, 1986). 

A nivel individual, aunque es diffcil de precisar el orden de prioridades y las razones 
concretas que desencadenan Ia migracion, se desprende de diversos estudios realiza
dos en distintos pafses que Ia motivacion principal que lleva a Ia mujer a emigrar es de 
tipo economico, si bien existen diferencias entre pafses y regiones (Rodriguez Moya, 
1995} .  Por una parte, las mujeres africanas y asiaticas emigran casi exclusivamente mo
tivadas por el hecho de encontrar un empleo que les permita alcanzar un nivel de vi
da mejor al que disfrutaban en su pals, o enviar un dinero a los familiares que quedaron 
allf. Por otra en las latinoamericanas, es frecuente el caso de mujeres con elevado ni
vel cultural y formacion en campos profesionales muy concretos, como, por ejemplo, 
Ia odontologfa o Ia psicologfa, que buscaron al emigrar no solo progresar economi
camente, sino tener acceso a nuevos horizontes de desarrollo en su profesion, una po
sibilidad de expansion o alcanzar una mayor satisfaccion intelectual . 

Tambien hemos de considerar como elemento importante que incide en los patrones mi
gratorios las redes sociales, que facilitan Ia movilidad de Ia mujer, al existir flujos previos de 
otras personas de Ia misma comunidad. A quienes proyectan establecerse en un pafs que no 
es el suyo, les confiere cierto grado de seguridad contar con alguien de su entomo que les 
ayude en los primeros momentos y les facilite al menos contactos iniciales para el hospedaje 
y Ia bl1squeda del primer empleo (Marrodan et al , 1991}. Por tanto, Ia experiencia previa de 
Ia migracion de parientes o conocidos influye fuertemente en Ia decision de emigrar. 

5.5.4. Situacion sociolaboral 

Los hombres y mujeres que emigran compiten en distintos mercados de trabajo. 
Entre Ia amplia mayorfa de emigrantes que son pobres y sin especializacion, los 



Capitulo 5: Situacion sociodemografica de las mujeres en el mundo 141 

hombres encuentran una mayor variedad de oportunidades de empleos disponibles, en 
cambio las mujeres inmigrantes tienden a concentrarse en los servicios. 

Practicamente en todos los pafses a las mujeres se les ofrece los empleos con las mi
nimas exigencias en materia de cualificaci6n. Los trabajos que realizan las mujeres 
inmigrantes estan en el nivel mas bajo de la jerarquia y proporcionan escasas o nulas 
oportunidades de promoci6n. Las mujeres inmigrantes ejercen las tareas peor pagadas 
y mas desagradables por haberse incorporado las ultimas al mercado laboral y Henan 
los nichos o huecos dejados por las poblaci6n trabajadora local (servicio domestico, 
prostituci6n, venta ambulante , hosteleria, etc . ) .  

En Espafia, la mayoria de las mujeres inmigrantes estan presentes en trabajos ter
ciarios, entrando en el mundo laboral por la puerta del servicio domestico. Incluso las mas 
cualificadas terminan en empleos de bajo rango y salario y, si bien es cierto que los hom
bres tambien sufren movilidad descendente, el contraste es mayor en el trabajo de la mu
jer (Losada, 1993). Asi es habitual, sobre todo entre las latinoamericanas, encontrar uni
versitarias trabajando como asistentas , camareras o vendedoras ambulantes . Sin 
embargo , transcurrido un tiempo, una vez que se ha iniciado a distintos niveles el pro
ceso de integraci6n en la nueva sociedad de acogida, puede darse un cambio . Es a par
tir de ese momenta cuando, si la mujer posee una adecuada cualificaci6n, el horizonte 
laboral puede ir ampliandose poco a poco . Ha sido el progresivo aumento de las mujeres 
casadas empleadas en Espana lo que ha incrementado las oportunidades de empleo de 
las mujeres en el servicio domestico. 

En Malaisia e Indonesia las mujeres migrantes se ven obligadas a trabajar en el ser
vicio domestico a cambio de comida y vivienda, pero posteriormente las malayas bus
can empleo en las fabricas; mientras que las indonesias en el tiempo libre exploran la 
posibilidad de convertirse en trabajadoras administrativas, ya que quedarse en el 
servicio domestico podria considerarse un fracaso. En cambio, los datos de las filipi
nas muestran que pocas mujeres han logrado ascender a otro tipo de trabajos. 

En el Oriente Medio , las trabajadoras inmigrantes reciben salarios mas elevados 
-quizas el doble o mas de lo que ganarian en su pals por un trabajo comparable- pero 
son objeto de numerosos abusos. La explotaci6n comienza cuando dan los primeros pa
sos de Ia migraci6n, en el momenta del reclutamiento , proceso del que se ocupan las 
agendas de empleo, en muchas de las cuales reina Ia corrupci6n y se trata mal a los 
clientes. Los metodos de esas agencias, como los honorarios excesivos y la practica del 
sobomo con cantidades importantes, se aplican en gran parte con Ia complicidad de los 
gobiemos. Sin embargo , la peor forma de hostigamiento es el acoso sexual a que estan 
expuestas las migrantes (Consejo Mundial de Iglesias Quinta Asamblea, 1986). 

Otro reducto ocupacional para la mujer inmigrante, sobre todo en los pafses del su
deste asiatica, es Ia prostituci6n. Algunas mujeres, decepcionadas por los bajos sala
rios ganados en las fabricas, buscan una salida vinculandose a la "industria del sexo",  
si bien estudios recientes han comprobado que las prostitutas son dependientes de otras 
personas, las cuales toman porcentajes importantes de sus honorarios. En Manila, por 
ejemplo , algunas mujeres ganan menos del lO% de los honorarios pagados por sus 
clientes. 

Un factor determinante de esta situaci6n es el choque entre la extrema pobreza que 
existe en ciertas partes del sudeste de Asia y Ia expansion industrial y financiera que se 
esta produciendo al mismo tiempo. Otro factor es Ia serie de instalaciones militares que 
datan de Ia guerra del Vietnam. Las zonas de descanso y diversion que dej6 el ejercito 
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estadounidense, con las casas de prostituci6n que crearon entonces, constituyen un mar
co de acogida ya preparado para los hombres de negocios de las sociedades transna
cionales que se encuentran por toda Ia zona del sudeste asiatico. En este marco, el tni
fico de mujeres se ha convertido en una actividad importante, a Ia cual se aiiade el 
turismo sexual que se extiende por todo el Tercer Mundo y prospera a costa de la ex
plotaci6n de la poblaci6n de esos paises. A todo ello se suma el hecho de que los go
biemos contribuyen a menudo a Ia prostituci6n de sus propias ciudadanas en sus in
tentos de aumentar el crecimiento econ6mico. Por ejemplo, el turismo sexual esta 
incluido en muchas giras por el sudeste asiatico que reciben apoyo gubemamental. 
Ciertos estados ya fomentan Ia emigraci6n de sus trabajadores para disminuir las cifras 
de desempleo contribuyendo tambien a la explotaci6n sexual de las mujeres (Consejo 
Mundial de Iglesias Quinta Asamblea, 1986) .  

La industria del vestido es una esfera de actividad financieramente poderosa. 
Los fabricantes recorren el mundo buscando medios de abaratar la producci6n. 
Actualmente, menos de Ia mitad de las prendas de vestir de los Estados Unidos se pro
ducen en el pais. Los trabajadores asiaticos del vestido en Nueva York son victimas de 
un sistema mundial de explotaci6n. 

5.5.5. Problemas especificos de adaptacion e integracion 

Las mujeres inmigrantes se ven discriminadas por su triple condici6n de mujeres, tra
bajadoras e inmigrantes. Suelen tener una visi6n err6nea de lo que es Ia emigraci6n y de 
cuales van a ser las condiciones de vida y trabajo a las que tendra que hacer frente en el 
pais de inmigraci6n por falta de informaci6n. Igualmente, Ia mujer inmigrante experi
menta mucho mas profundamente que el hombre el resquebrajamiento de Ia estructu
ra familiar, a veces con separaciones familiares dolorosas. 

A las mujeres del Tercer Mundo les es dificil integrarse en Ia sociedad de acogida, con 
frecuencia por las profundas diferencias sociales, e incluso politicas, entre el sistema so
cial del pais de origen y el del pais de destino. Las relaciones con el pais de acogida estan 
poco desarrolladas por la existencia de barreras lingilisticas y culturales. Las relaciones de 
amistad se desarrollan con los miembros del mismo pais, prolongando los lazos ya exis
tentes antes de Ia migraci6n. Con todo, las mujeres se integran con mayor facilidad 
que los hombres en Ia sociedad y son mas sensibles a Ia mQdernizaci6n, pero, cuando se 
trata de una situaci6n conflictiva que ataiie a sus valores culturales, la casi totalidad op
ta por los tradicionales (Losada, 1993). 

En algunos contextos, Ia emigraci6n contribuye a Ia emancipaci6n de las mujeres 
del control patriarcal porque operan nuevas oportunidades para ellas y cuentan con sus 
propios salarios y, por tanto, Ia mujer gana en autonomia, poder, libertad y ensancha 
Ia esfera de su influencia. Con el trabajo, Ia mujer adquiere categoria y recibe de su ma
rido mejor trato, y, en caso de darse un mal comportamiento no toleraria este proce
der porque siente seguridad material, aunque las caracteristicas de este mercado !a
boral, como acabamos de ver, se limiten a sectores infrapagados y descualificados 
(Losada, 1993) .  

En otros contextos, la mujeres no se liberan del control patriarcal, ya que las mu
jeres extrapolan sus tradiciones sin dejar Iugar a cambio y progreso en el nuevo ambito 
social. Por tanto, uno de los aspectos mas penosos de Ia migraci6n es la soledad y el ais-
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lamiento en que suelen vivir las mujeres. La incomunicaci6n, la falta de informacion, 
de apoyo moral y afecto colocan a cierto mimero de mujeres inmigrantes ante una se
rie de situaciones negativas, que las colocan en una situaci6n de esencial dificultad. 

Otro problema de las mujeres migrantes es el del alojamiento, las malas condi
ciones de vivienda y de equipamiento del hogar por razones de ahorro y el poco acceso 
a viviendas de tipo social que tienen los trabajadores migrantes. 

5.5.6. Consecuencias de Ia migraciOn en el pats de origen 

Pese a la diversidad de variaciones individuates, culturales o geognificas, la sepa
raci6n familiar por causa de la migraci6n tiene repercusiones muy profundas en la es
tructura de la familia. Cuando esto ocurre, muchas veces es la mujer la que permanece 
en el pais de origen. En las areas rurales, las tareas agricolas que tienen que hacer son 
a menudo muy arduas y las remesas de dinero muy esporadicas. 

Si es la mujer quien emigra, al volver al hogar muchas de elias se encuentran con 
una situaci6n familiar deteriorada y desorientada. A pesar de su sacrificio, la situaci6n 
de la familia no ha mejorado como esperaban. Muchos niiios se quedan a menudo sin 
una atenci6n o protecci6n suficientes, un gran numero de ellos dejan de ir a la escuela 
o, sufren crisis afectivas y de salud durante la ausencia de sus madres. Algunos mari
dos se aficionan a la bebida, al juego o tienen relaciones extramatrimoniales, lo cual pue
de conducir a la ruptura familiar. En otros casos muchas migrantes salen de su pafs pa
ra asegurar su futuro e invertir el dinero ganado en la compra de una casa o en otros 
bienes y algunos envfos de dinero no se reciben o son malgastados por sus familias en 
pequeiios lujos, lo cual les obliga a reanudar una vez mas su vida de migrantes (Con
sejo Mundial de Iglesias Quinta Asamblea, 1986). 

Las principales conclusiones que se extraen de lo anteriormente expuesto en el ca
pitulo son las siguientes: 

- Las tasas de fecundidad han disminuido en todos los paises industrializados, pe
ro permanecen a niveles bastante altos en el Tercer Mundo, sobre todo en la ma
yorfa de los pafses de Africa y en las regiones del Asia meridional y occidental. 
La utilizaci6n generalizada de metodos eficaces de planificaci6n familiar, el des
censo del tamaiio de la familia, los cambios ideol6gicos y culturales que han 
afectado y siguen afectando las relaciones de genero y en consecuencia a la fa
milia y la reducci6n de la mortalidad infantil entre otros factores, han influido 
en la reducci6n de las tasas. 

- En todas las partes del mundo, excepto en determinadas zonas de Asia y el 
Pacifico, las familias tienden a ser mas pequefias y a tener menos hijos. Hay me
nos farnilias de varias generaciones, mas farnilias de un s6lo progenitor y mas per
sonas que viven solas. El descenso del tamafio medio de la familia indica tambien 
el declive de los hogares de farnilias extensas, que es mas notable en los paises oc
cidentales desarrollados, pero que tambien comienza a notarse en los paises sub
desarrollados. 

- En los paises industrializados, la participaci6n de las mujeres en todos los niveles 
del sistema educativo es practicamente igual a la de los hombres. Puede decirse 
que, mas que diferencias cuantitativas (tasas de escolarizaci6n), encontramos di-
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ferencias cualitativas ( tipos de centros en los que se estudia y ramas de estudios 
cursados) . Por contra, en los paises subdesarrollados existen todavia grandes di
ferencias por genero. El nivel de matriculaci6n de las nifias en Ia ensefianza se
cundaria representa menos de Ia mitad de los nifios en Ia mayoria de los paises 
de Africa y Asia. 

- Las mujeres representan casi Ia mitad de Ia poblaci6n migrante intemacional. 
Se desplazan por primera vez cuando son j6venes, solteras, entre 16 y 24 afios 
de edad, su nivel de educaci6n suele ser bajo y en su decisi6n de emigrar 
predominan las motivaciones econ6micas mas que los personales o sociales. 



CAPITUL0 6 

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 
DE LAS MUJERES EN LOS PAISES DESARROLLADOS 

En este capitulo Qunto con el siguiente) se inicia Ia parte del libro destinada a rea
lizar una Geografia Regional del Genero. Segun se planteaba en el Capitulo 3, se tra
ta, por un lado, de recoger las diferencias territoriales en Ia construcci6n del genero, 
y, por otro, de mostrar las variaciones espaciales en los roles y relaciones de genero, 
partiendo de una divisi6n macrorregional en palses desarrollados y perifericos. 

Aunque los Capftulos 6 y 7 tienen una estructura general intema similar -con Ia di
visi6n de sus contenidos en espacios urbanos y rurales- no son simetricos. Ello es debido 
a dos razones: en primer Iugar, a que las realidades que estudian son muy diferentes (no 
es igual la estructura productiva de las areas rurales en los pafses desarrollados y en los 
perifericos, por ejemplo ). En segundo Iugar, porque Ia naturaleza de Ia informaci6n y 
fuentes disponibles es tambien muy distinta: en el caso de los pafses desarrollados hemos 
podido disponer de abundantes datos estadlsticos y de extensa bibliografia geografica, 
tanto te6rica como emplrica; en el Capitulo 7, Ia escasez de informaci6n estadlstica y su 
inadecuaci6n se palia recurriendo al estudio pormenorizado de casos, siendo notable una 
carencia de planteamientos de tipo te6rico. 

Este Capitulo 6 se organiza en tomo al amllisis separado de los espacios urbanos 
y rurales, desde una perspectiva de genero. Previamente, se introducen dos eplgrafes 
en los que se plantean aspectos de canicter general: el perfil demografico de las areas 
urbanas y rurales, en primer Iugar, y las condiciones de trabajo de las mujeres en los paf
ses desarrollados, en segundo. 

6.1. Genero y perfil demografico de Ia poblaclon urbana y rural en los paises 
desarrollados 

Las ciudades poseen un perfil demografico especlfico. La poblaci6n que las habita 
presenta algunas caracteristicas diferenciales con respecto a Ia de las areas rurales, co
mo ya ha sido suficientemente demostrado en las investigaciones dedicadas a definir 
el fen6meno urbano. Muchas de estas caracteristicas son comunes a hombres y mujeres, 
como, por ejemplo, las relativas a Ia estructura por edad y a Ia caracterizaci6n de Ia po-
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blaci6n activa. Otras, sin embargo, adquieren una dimensi6n mas significativa en 
relaci6n con el tema que aquf nos ocupa, debido a que en ellas el genero juega un pa
pel protagonista. A ellas nos referiremos en este breve epfgrafe. 

Un primer indicador de los perfiles demograficos urbano y rural es la composici6n 
por sexo de su poblaci6n. Como se advierte en el Cuadro 6.1 , en las regiones desa
rrolladas, el mlmero de mujeres de las zonas urbanas supera al de los hombres en, co
mo promedio, una relaci6n de 107 a 100, mientras el mlmero de mujeres en las zonas 
rurales es aproximadamente igual al de los hombres. Este hecho debe relacionarse con 
la naturaleza de los flujos migratorios bacia la ciudad, en los que, como veremos, pre
dominan las mujeres. 

CUADR0 6.1 
Sex-ratio* en las areas urbanas y rurales de los paises desarrollados 

Pa£s Urbana . 
' .  

•. 
" 

Austria 1 17  

Canada 106 
Espana 104 
Estados Unidos 108 
Francia 107 
Grecia 106 
Jap6n 103 
Noruega 1 1 1  
Portugal 1 13 
Reino Unido 109 
Suiza 109 

• Sex-ratio: mujeres por cada 100 hombres. 
Fuente: Naciones Unidas (1992) , pp. 71 y ss. 

· Rural 
105 
94 
98 

100 
100 
100 
105 
100 
105 
99 

100 

El comportamiento demogrMico de las poblaciones urbana y rural puede tambien di
ferir en los paises desarrollados. El Cuadro 6.2 recoge las diferencias campo-ciudad en 
las tasas de fecundidad, diferencias que, como se ve, son todavia significativas. Hay que 
recordar que, como en los datos de Ia tabla anterior, en esta el umbral para definir a una 
zona como urbana varia de unos paises a otros. La urbanizaci6n continua siendo un fac
tor de descenso de Ia fecundidad, lo que se debe a una combinaci6n de causas relacio
nadas con los estilos de vida, diferencias culturales, acceso a Ia planificaci6n familiar, con
diciones de las viviendas y mayor incorporaci6n de Ia mujer al mundo laboral . 

El modelo de familia tambien es afectado por Ia urbanizaci6n en los paises desarro
llados. Como demuestran Montserrat Solsona y Rocio Trevino (1990) para el caso de 
Espaiia (Cuadro 6.3) en las zonas urbanas, las familias nucleares estan mas representadas, 
mientras los hogares de estructura compleja ( extensos y multiples) son mas frecuentes en
tre Ia poblaci6n rural. Aunque en el caso espaiiol este hecho todavla no se demuestra, es 
comun que en las ciudades desarrolladas de estructura por edad envejecida sea alta Ia pro
porci6n de hogares de solitarios o unipersonales, frecuentemente constituidos por mujeres. 
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Las diferencias rural-urbano deben vincularse, fundamentalmente, con Ia organizaci6n so
cial -la familia como unidad de producci6n en el campo y como unidad de consumo en Ia 
ciudad-, con los condicionantes de las viviendas en Ia ciudad, con las diferencias en las es
tructuras por edad, y con los estilos de vida. Sin embargo, y como han demostrado 
Solsona y Trevino {1990) para el caso espafiol, puede existir una diversidad regional im
portante en las diferencias campo-ciudad respecto al modelo de familia que se pueden ex
plicar por tradiciones culturales, el tipo de propiedad o el sistema de herencia. 

CUADR0 6.2 
Tasas de Fecundidad General* en los medios urbano y rural de paises desarrollados 

· •  
· Pau·(ano) · · ;',: . · . ·  · .  �'u;bii:J .. . .  :, .:,;)ifi!;l . ) ' /  

·. y"': 

Jap6n (1985) 45,3 50,5 
Austria (1981)  43,8 60,6 
Finlandia (1989) 48,3 54,6 
Francia (1982) 61 ,9 55,3 
Holanda (1986) 46,1 55,2 
Noruega (1980) 54,2 55,9 
Suiza (1980) 39,8 55,0 

• Tasa de fecundidad general : m1mero de nacidos vivos por cada 
1 .000 mujeres entre 15  y 49 aiios. 

. . 

Fuente: Naciones Unidas. Anuarios Demograficos de 1988 y 1991 . 

CUADR0 63 
Tipos de hogares en Espana, 1 981. Zonas urbana y rural 

< '- :; . 'J;ip�de.h9gtp'J1:w ; !Z.O� IU!;a/+; ,. -�-���zi!i��'" 
Solitarios 12,13% 9,72% 
Sin nucleo 3,27% 3,39% 
Uninucleares 64,86% 72,99% 
Extensos 13,15% 1 1 ,54% 
Multiples 6,59% 2,35% 

TOTAL 100% 100% 

Definiciones 

Solitarios: una sola persona. 
Sin nucleo: sin m1cleo familiar (no formado por matrimonio con o 

sin hijos ni por padre o madre con hijos). 
Uninucleares: un s61o nucleo familiar. 
Extensos: un nucleo familiar mas otras personas emparentadas 0 no. 

Fuente: Censo de poblaci6n de Espana de 1981 .  Elaboraci6n: M. 
Solsona y R. Treviiio, del Centre d'Estudis Demografics. Publicado 
en Solsona y Treviiio (1990). 
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Una ultima caracterfstica segt1n genero puede completar el perfil demografico de 
las ciudades en los pafses desarrollados. Se trata de Ia inmigraci6n, variable funda
mental, por otra parte, para explicar las caracterfsticas diferenciales de Ia poblaci6n ur
bana. Segun se aprecia en Ia Cuadro 6.4, Ia composici6n segun genero de los inmi
grantes en las ciudades esta desequilibrada a favor de las mujeres. Segun datos de las 
Naciones Unidas (1992), Ia diversidad regional en el mundo en cuanto a Ia proporci6n 
de hombres y mujeres inmigrantes en las ciudades es muy grande. En los pafses de
sarrollados, las mujeres predorninan tanto en los movirnientos desde el campo a Ia ciu
dad como entre los inmigrantes que llegan a Ia ciudad procedentes del extranjero. 

CUADR0 6.4 
Migraciones a zonas urbanas (196511975) 

Pais Mujeres/1 OIJ,honibres 

Australia 90 

Austria 1 17 
Finlandia 102 
Francia 1 10 
Grecia 105 
Irlanda 1 16 
Jap6n 1 17 
Luxemburgo 101 
Suecia 176 

Fuente: Naciones Unidas ( 1992) ,  segun estimaciones de Ia 
Divisi6n de Poblaci6n de Ia Secretaria de las Naciones Unidas. 

Los movimientos rnigratorios son los que, ademas de desencadenar el fuerte creci
rniento de las ciudades en el pasado, explican las actuales diferencias entre el medio ur
bano y rural respecto a aspectos demograficos como Ia estructura por edad y sexo. Por 
otra parte, aunque se trata de pafses desarrollados -donde a priori se supone una pro
gresiva homogeneizaci6n ciudad-campo en los estilos de vida- se puede advertir que to
davfa persisten en ellos comportarnientos demograficos diferenciales en ambos medios 
en lo que se refiere a Ia fecundidad y el tipo de hogar. 

6.2. El mercado de trabajo en los paises desarrollados 

En los pafses desarrollados los afios cincuenta y sesenta se caracterizaron por el au
ge del pleno empleo para los hombres. Fue un periodo de elevaci6n de los salarios reales, 
de incremento de Ia oferta de empleo y de expansion del gasto estatal en sanidad, ser
vicios sociales y educaci6n, conformandose los rasgos del estado de bienestar que se con
solida despues de Ia II Guerra Mundial en un contexto de fuerte crecirniento econ6mico 
y pleno empleo. 
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A finales de los sesenta el modelo de acumulaci6n de la etapa anterior entra en cri
sis, si bien no estalla en toda su magnitud basta la decada de los setenta, con la primera 
crisis energetica del setenta y tres. En el plano econ6mico se intenta dar respuesta a la cri
sis por medio de una Nueva Division Intemacional del Trabajo reestructurando simul
taneamente el sistema productivo basado en Ia Gran Fabrica, lo cual iba a posibilitar tan
to el abaratamiento de costes, recuperando los niveles de beneficia, como la desactivaci6n 
de la capacidad de resistencia de la fuerza de trabajo. En todo este proceso cumple un pa
pel clave la incorporaci6n de nuevas tecnologfas a los procesos de producci6n (Fernandez 
Duran, 1993). 

A esta Nueva Division Intemacional del Trabajo le acompaiia la transformaci6n de 
los mercados de trabajo, un trasvase intersectorial ligado al diverso dinamismo de las ac
tividades productivas y de servicios, junto con cambios en la estructura ocupacional y pro
fesional. 

Todos los procesos seiialados anteriormente han hecho surgir nuevas divisiones en 
el trabajo y modificaci6n en la estructura del trabajo en el hogar. Como seiiala Phal 
(1984) se esta produciendo un proceso de polarizacion en el que las familias de un po
lo se hallan plenamente integradas en todas las formas de trabajo, y en el otro polo se 
encuentran las familias incapaces de realizar una amplia gama de trabajos. 

6.2.1 .  El crecimiento de Ia participacion de las mujeres en el mercado de trabajo 

En los ultimos aiios, la integracion laboral de las mujeres se ha incrementado de for
ma progresiva. De constituir solo el 20% de Ia fuerza laboral estadounidense a principios 
de siglo, las mujeres han pasado a representar cerca del 50% de todos los trabajadores nor
teamericanos. Las mujeres han sido las principales beneficiarias del crecimiento del 
empleo en Ia decada de los ochenta. La tasa de incremento del empleo femenino en la se
gunda mitad de dicha decada ha sido dos veces superior a la de los hombres. Los dos ter
cios de los empleos creados en dicho periodo han sido ocupados por mujeres. Por otro la
do , el paro entre las mujeres ha sufrido un aumento, a pesar del incremento seiialado, lo 
que significa una insuficiente demanda del empleo de mano de obra femenina. 

La participaci6n de las mujeres en las actividades economicas formales en los paises 
desarrollados muestra un claro y fuerte ascenso en las ultimas decadas con la excepcion 
de aquellos paises del Este (Bulgaria, Polonia, Rumania y la ex-URSS) que han visto dis
minuir ligeramente el porcentaje relativo de participaci6n econ6mica de las mujeres. A 
pesar de las reformas politicas y econ6micas, las mujeres han ocupado y continuan ocu
pando un sitio mas importante en la mano de obra de los antiguos paises comunistas que 
en la Comunidad Europea. Esta diferencia con la Comunidad refleja, en parte, la si
tuaci6n anterior de los paises en Europa Central y Oriental, donde, de forma general, to
das las personas capaces de trabajar participan en Ia esfera productiva. 

Segun datos de Naciones Unidas, para el conjunto de paises desarrollados la tasa de 
actividad de las mujeres (proporci6n de mujeres en edad de trabajar que tienen un tra
bajo remunerado o que buscan un empleo, en relacion con las mujeres mayores de quin
ce aiios), ha pasado del 41 % en 1970 al 46% en 1990 (Cuadro 6.5) pero en 1990 existen 
muchas diferencias entre paises. En algunos casos esta tasa supera el 60% ,  como en la 
antigua Republica Democratica Alemana y ex-Checoslovaquia, pero en otros es aun re
lativamente baja, como en Grecia, Espaiia, ltalia e lrlanda. La tasa de actividad de la mu-
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jer espanola es mas baja que en el conjunto de paises de la OCDE, incluso que la de 
Portugal, si bien en Portugal hay mucho trabajo de "ayuda familiar" por la presencia de 
muchas explotaciones agrarias minifundistas y se han creado muchos puestos de trabajo 
en la Administraci6n Publica. 

CUADR0 6.5 
Poblacion economicamente activa mayor de 15 aiios 

Albania 
Alemania 

Rep. Fed. de Alemania 
Rep. Dem. Alemana 

Australia 
Austria 
Belgica 
Bulgaria 
Canada 
ex-Checoslovaquia 
Dinamarca 
Espana 
Estados Unidos 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungria 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Jap6n 
Luxemburgo 
Malta 
Noruega 
Nueva Zelanda 
Paises Bajos 
Po Ionia 
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Suecia 
Suiza 
ex-URSS 
ex-Yugoslavia 

Fuente: Naciones Unidas, (1992). 
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4.396 
3.037 
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1 .400 
2.075 
5.314 
3.908 
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3 .534 

50.531 
1 .200 

10.132 
1 .024 
2.372 

435 
58 

7.450 
25.557 

50 
35 

875 
548 

1 .900 
8.983 
1 .734 
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La gran variedad que caracteriza a las tasas de actividad de las mujeres no aparece 
entre los hombres. Estas diferencias pueden deberse, por un lado a motivaciones eco
n6micas: el papel econ6mico de las mujeres depende mucho mas de los niveles de de
sarrollo que el de los hombres. Por otro inciden factores de tipo socioculturales. 
Ademas, mientras que como acabamos de decir las tasas de actividad aumentan en los 
pafses de la OCDE, entre 1970 y 1990, las tasas de actividad de los hombres en todos los 
pafses desarrollados han descendido en el mismo periodo (Cuadro 6.5). 

Los cambios experimentados en la participaci6n de las mujeres en la actividad labo
ral son comunes en los pafses desarrollados, pero la estructura y caracteristicas de las mu
jeres implicadas son ligeramente diferentes. En efecto, este ascenso no ha sido homoge
neo y varia segun los grupos de edades. En los paises de la Comunidad Europea se ha 
comprobado que las tasas de actividad de las mujeres j6venes y de las adultas mayores han 
permanecido estables durante la decada de los afios ochenta. En el primer caso como con
secuencia de la permanencia en el sistema educativo mas afios que las generaciones an
teriores. Y en el segundo por el adelantamiento de la edad de jubilaci6n (Figura 6.1), pe
ro por otro lado son las mujeres de 25 a 49 afios las que han incrementado su participaci6n 
en el mercado de trabajo debido a que las mujeres actualmente, aunque se casen antes, con
tinuan trabajando, en lugar de interrumpir el trabajo por el matrimonio; tienen menos hi
jos por familia y se reincorporan al trabajo con mayor rapidez despues de tener los niiios. 
Ahora bien, dentro de este comportamiento general podemos encontrar tres tipos de mo
delos que tienen su exponente en tres tipos diferentes de curva de actividad. 

14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 S0-54 SS-59 60-64 65-69 70 y + 

ailos 

------ 1983 (Eur 10) + 1987 (Eur 12) * 1990 (Eur 12) 

Figura 6.1 .  Tasas de actividad femenina por grupos de edad en Ia CE, 1983-1990. Fuente: Eurostat. 

-En el primero se incluyen paises como Dinamarca, la antigua Republica Democra
tica Alemana y Francia (Figura 6.2) En todos ellos la mayoria de las mujeres no de
jan de trabajar al tener hijos y tienen tasas de actividad muy elevadas, presentan-
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do una curva de actividad por edades en forma de "U" invertida, aproximandose 
al modelo masculino, en el que domina la actividad continua. 

-En el segundo se incluyen paises como Reino Unido y Paises Bajos y ex-Repu
blica Federal de Alemania (Figura 6.3). Presentan una curva bimodal, que ca
racteriza un modelo de actividad discontinuo, en este caso la mayor parte de las 
mujeres deja de trabajar entre los 25 y 40 aiios, al tener los hijos, y vuelve a tra
bajar cuando estos ya son mayores. 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

14-19 20-24 25·29 30-34 35·39 4044 45-49 5()..54 55-59 60-64 65-69 7().74 75 y + 

edad 

---- Dinamarca + Francia 

Figura 6.2. Tasas de actividad femenina por grupos de edad, 1990. Fuente: Eurostat. 
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14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4().44 45-49 5()..54 55-59 60-64 65-69 70.74 75 y + 

edad 
---- Reino Unido + Alemania + Parses Bajos 

Figura 6.3. Tasas de actividad femenina por grupos de edad, 1 990. Fuente: Eurostat. 
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-Por ultimo, en el tercero se incluyen los pafses que presentan una curva de ac
tividad con un solo pico, caso de los pafses de Europa Meditem1nea junto con 
Irlanda, Luxemburgo y Espaiia (Figura 6.4) . En ellos las mujeres despues de Ia 
matemidad dejan mayoritariamente de trabajar. 

80 

60 

40 

0 L_�--�---L---L--�--�--�--L-�--���==� 
14-19 2().24 25-29 30-34 JS-39 4()..44 4S-49 SO-S4 SS·S9 6()..64 6S-69 70.74 7S y + 

ailos 

........ Irlanda + Espana --*" Luxemburgo 

Figura 6.4. Tasas de actividad femenina por grupos de edad, 1990. Fuente: Eurostat. 

La tasa de actividad tambien es heterogenea segt1n Ia clase social o nivel econ6mico. 
Como indicador de Ia clase social se puede utilizar el nivel de instrucci6n. En general, las 
personas pertenecientes a las clases sociales media y alta tienen niveles de estudios me
dios o superiores mientras que las pertenecientes a Ia clase social baja no han podido ter
minar los estudios elementales en muchos casos. La relaci6n entre nivel de instrucci6n y 
tasas de actividad es clara y directa: cuanto mayor nivel de estudios alcanzan las mujeres 
mas alta es su tasa de" actividad y viceversa. Asf frente a una tasa de actividad que supe
ra el 80% en las mujeres con estudios superiores en Espaiia a finales de Ia decada de los 
ochenta, entre las mujeres sin estudios y analfabetas Ia tasa apenas si llega al 15% 
(Rodriguez Moya, 1991}. 

6.2.2. Factores explicativos 

Las causas del incremento de las tasas de incorporaci6n de las mujeres al mercado de 
trabajo en los paises desarrollados pueden ser de indole demogratico, econ6mico y social. 

• Factores demograficos 

Desde comienzos del siglo actual, todos los pafses industrializados han sufrido una se
rie de profundos cambios demograficos. Estas modificaciones han consistido, funda-



154 Mujeres, espacio y sociedad 

mentalmente, en una transici6n desde una situaci6n de elevada fecundidad y mortalidad 
relativamente alta bacia un nuevo equilibrio demognifico, caracterizado por una fecundidad 
y mortalidad bajas. Esta transici6n ha afectado de manera importante al ciclo vital de las 
mujeres. Hoy en dia, y dado el descenso de las tasas de fecundidad en Ia amplia mayoria 
de los pafses industrializados, el m1mero de hijos por familia ha disminuido considera
blemente (Paukert, 1984), lo que deja a las mujeres mas tiempo para el trabajo mercantil. 

Independientemente del m1mero de hijos, las tasas de actividad de las mujeres han 
aumentado. Ademas, las mujeres con hijos pequeiios han incrementado notable
mente su participaci6n en el mercado de trabajo, que en ocasiones ha ido acompafiada 
de modificaciones en Ia divisi6n sexual del trabajo, politicas publicas orientadas ex
plfcitamente a reclutar mujeres casadas para actividades especfficas y un incremento 
en Ia infraestructura de guarderfas. El aumento del trabajo asalariado de las mujeres 
ha coincidido con el descenso de Ia fecundidad en todos los pafses de Ia CE (Figura 
6.5). La participaci6n de las mujeres casadas en el mercado de trabajo disminuye al au
mentar el numero de hijos. 
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Figura 6.5 .  indice sintetico de fecundidad. Fuente: Eurostat. 

La relaci6n existente entre participaci6n de Ia mujer en el mercado de trabajo y fe
cundidad se complica por el hecho de que Ia carga derivada de los hijos tiene signifi
cativas diferencias en el sector modemo o tradicional, con horario rfgido o flexible, de 
tiempo completo o parcial, de Ia lejania o cercanfa del trabajo con respecto al lugar de 
residencia, etc. El nivel de ingresos guarda relaci6n con Ia categorfa profesional y asi 
cuanto mas alto es el salario de las mujeres mayor es Ia probabilidad de que tengan po
cos hijos. En general, Ia relaci6n entre fecundidad y participaci6n )aboral de las mujeres 
deja de ser negativa cuando Ia incompatibilidad entre el papel domestico y producti
vo es baja, como ocurre entre las mujeres ocupadas en el servicio domestico o en aque-
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Has actividades econ6micas que se realizan cerca del hogar, como el comercio al por 
menor o trabajos a tiempo parcial {Wainerman, 1979) . 

Sin embargo, cabe preguntarse si esta actitud de las mujeres casadas ante el mer
cado laboral segun el numero de hijos, tiene Ia misma relaci6n causa-efecto en las ge
neraciones pasadas que en las actuates y futuras, si el numero de hijos influye en que 
las mujeres ejerzan una actividad remunerada, es decir, si el descenso de Ia fecundidad 
ha influido en que las mujeres casadas que no tienen hijos o tienen muy pocos, parti
cipen en mayor medida en el mercado de trabajo, o por el contrario, el ejercicio de una 
actividad profesional contribuye a que las mujeres controlen en mayor medida Ia na
talidad y no tengan mas de uno o dos hijos. De este modo, parecen mucho mas im
portantes los factores que rodean Ia fecundidad como el nivel cultural de Ia familia, el 
tipo de empleo que ocupa Ia mujer, el medio social, etc. , que el numero de hijos en si 
mismo {Rodriguez Moya, 1991 ) .  

• Factores educacionales y sociales 

El aumento tan considerable en los niveles de estudios (ver epigrafe 5 .4) es un fac
tor determinante en el incremento de Ia participaci6n laboral de las mujeres. En todos 
los paises se ha comprobado que Ia incorporaci6n de Ia mujer al mercado de trabajo au
menta considerablemente a tenor del nivel de estudios. El nivel de instrucci6n no s6lo 
influye en el volumen de Ia participaci6n laboral de las mujeres, sino que marca tambien 
los ciclos de Ia actividad: las mujeres con alto nivel de formaci6n desempeiian con 
mas frecuencia su profesi6n de modo continuo, sin dejar su trabajo remunerado con Ia 
llegada de los hijos. Por el contrario, en las mujeres con bajos niveles de formaci6n se ob
serva un proceso de acumulaci6n de dificultades que las apartan del mercado laboral. 

Otra raz6n conexa que impulsa a las mujeres a participar en el mercado laboral, apo
yada por los datos obtenidos en varios paises, es que las mujeres conceden un valor ma
yor a Ia educaci6n de sus hijos, y por eso desean gastar mas en su educaci6n; como quie
ra que los gastos de enseiianza constituyen una parte sustancial del presupuesto del hogar, 
Ia mujer no tiene mas remedio que buscar nuevas oportunidades de obtener ingresos. 

Para comprender los cambios de las tasas de actividad laboral de las mujeres en los 
paises desarrollados habria que considerar no s6lo los factores demograficos, sino tam
bien parece necesario considerar los cambios acaecidos en Ia familia; las estructuras fa
miliares se han modificado profundamente (ver epigrafe 5.3).  Durante siglos, Ia vida 
de Ia mujer ha girado en torno a tres actividades tradicionalmente realizadas por las 
mujeres que los alemanes simbolizan por las tres "K" de kirche {iglesia), kiiche (cocina) 
y kinder (niiio). La mentalidad de Ia mujer ha evolucionado en las ultimas decadas de 
tal manera que esta rompiendo con su actitud tradicional y va adquiriendo un nivel de 
desarrollo y modernidad social . El clima social de los paises industrializados ha ex
perimentado un considerable cambio en las tres ultimas decadas. Una creciente pro
porci6n de mujeres siente hoy en dia el deseo de independizarse , para lo cual necesitan 
tener su propia fuente de ingresos y de empleo. Ademas, debido a Ia modificaci6n de 
las estructuras de consumo, que se caracterizan por el desplazamiento desde los bie
nes y servicios producidos en Ia casa bacia aquellos adquiridos en el mercado, Ia 
mujer necesita una mayor cantidad de dinero para satisfacer sus propias necesidades 
personates. Ella desea disponer de sus propios ingresos para ampliar su libertad per-
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sonal y recibir un trato igual al de los demas miembros de Ia familia, sobre todo res
pecto al marido (Paukert , 1984) . 

La participaci6n de las mujeres casadas en el mercado de trabajo tambien esta en es
trecha relaci6n con los equipamientos educativo-asistenciales infantiles existentes. Las mu
jeres con hijos menores de seis afios que desean realizar una actividad profesional fuera 
del hogar se enfrentan con el problema del mimero de equipamientos infantiles en fun
cionamiento, Ia proximidad o lejania de Ia vivienda habitual o de Ia empresa, el horario, 
Ia calidad y coste econ6mico de los mismos. Sin embargo, mas que el mimero de hijos o 
el mimero de plazas de guarderias, es Ia manera de ocuparse de las obligaciones familiares 
lo que hace variar las tasas de actividad de las mujeres. Y es en este punto donde se ob
serva Ia mayor diversidad de situaciones entre los paises desarrollados. 

• Factores economicos 

Una considerable proporci6n de mujeres trabaja por necesidad econ6mica. Esta 
categoria Ia forman principalmente las mujeres que estan a cargo de Ia economia do
mestica, ya sea porque viven solas o por tener que mantener a una familia. Como ya 
se vio en el capitulo anterior Ia cifra de hogares encabezados por mujeres se ha ido in
crementando en Ia mayoria de los paises. 

Parad6jicamente, Ia participaci6n de Ia mujer en el mercado de trabajo tiene menor 
importancia relativa en los paises con un PNB per capita bajo. Esta circunstancia parece 
estar relacionada, por un lado, con una subestimaci6n del trabajo realizado por las mu
jeres, ya que no se tiene en cuenta el trabajo informal. Y por otro lado, con las crecientes 
expectativas que se generan conforme va aumentando el bienestar de Ia sociedad 
(Paukert, 1984); esto es, las mujeres en los paises con un PNB mas elevado realizan una 
actividad remunerada para procurarse un mayor contort y elevar su bienestar. En pe
riodos de crisis como el actual, los precios se disparan y determinados bienes como Ia vi
vienda s6lo pueden ser adquiridos con Ia participaci6n laboral de Ia mujer casada. 
Ademas, los cambios en los habitos de consumo obligan a las mujeres casadas a realizar 
una actividad remunerada si pretenden mantener el nivel de vida familiar. 

Por otro lado, el desarrollo de las actividades terciarias, principales proveedoras de 
empleos a las mujeres, han favorecido su inserci6n en el mercado de trabajo.  

6.2.3. Oferta de mano de obra femenina y familia 

En algunos paises desarrollados como Australia, se ha comprobado que Ia parti
cipaci6n de las mujeres casadas en el mercado de trabajo registrado esta aumentando 
entre las mujeres de clase media y descendiendo entre las mujeres de clase baja como 
consecuencia de Ia caida del empleo en las industrias manufactureras, combinado 
con Ia descentralizaci6n productiva y el crecimiento del sector servicios; en concreto, el 
crecimiento de las finanzas, los bancos y los seguros, que tienen importantes implica
ciones en las relaciones hogar-trabajo, lo que obliga a las mujeres de clase baja a trabajar 
en Ia economia informal que las estadisticas oficiales no registran. AI mismo tiempo, ac
tividades que anteriormente se realizaban casi exclusivamente en Ia esfera domestica 
como el cuidado de los hijos, limpieza, etc. , estan entrando cada vez mas en Ia esfera del 
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trabajo retribuido y las mujeres casadas de clase media se incorporan en mayor m1mero 
al mercado laboral. Pero esta participaci6n de las mujeres casadas de clase media a jor
nada completa s6lo es posible si gran parte de las labores domesticas las realizan 
otras mujeres o se adquieren en el mercado. AI descender las oportunidades de empleo 
en el sector formal, las mujeres de clase baja realizan estos servicios (Watson, 1991) .  

Las responsabilidades domesticas de las mujeres reducen su capacidad para tener 
un empleo remunerado debido a Ia insuficiencia de servicios adecuados y asequibles 
para el cuidado de los hijos. Si el coste del cuidado de los hijos es superior al salario de 
las mujeres, estas se ven obligadas a renunciar a un empleo estable. Por esta raz6n, mu
chas mujeres tienen que trabajar a tiempo parcial involuntariamente, lo que refuerza 
Ia segmentaci6n laboral segun genero. 

A pesar del aumento especialmente elevado de Ia participaci6n de las madres en el 
mercado de trabajo, hay aun una gran diferencia entre hombres y mujeres. En los paises 
de Ia Comunidad Europea, el 44% de las mujeres con un hijo menor de 10 aiios ejercia 
en 1990 una actividad remunerada y el 8% estaba en paro, mientras que el 92% de los 
hombres con un hijo menor de 10 aiios desarrollaba una actividad remunerada y el 5% 
estaba sin empleo. Sin embargo, hay grandes diferencias nacionales en Ia participaci6n de 
las madres en Ia poblaci6n activa. En los paises n6rdicos el porcentaje de madres con un 
hijo men or de 3 aiios que tiene un empleo es mas elevado ( alrededor del 80% ) que el de 
todas las mujeres de 15 a 64 aiios, mientras que en la mayor parte de los paises de Ia 
Comunidad Europea Ia maternidad aleja todavia en cierta medida a las mujeres del mer
cado de trabajo. Con todo, las tareas domesticas y Ia atenci6n a los hijos recaen siempre 
y en mayor medida en Ia mujer que en el hombre en todos los paises de Ia OCDE. 

Jeanne Fagnani e Yvan Chauvire (1989) han estudiado Ia actividad profesional de las 
mujeres con hijos en Ia aglomeraci6n parisina observando que Ia tasa de actividad de las 
madres ha aumentado entre 1975 a 1982. En toda Ia aglomeraci6n Ia tasa de participaci6n 
laboral de las mujeres con un hijo se ha elevado del 74,5% en 1975 al 80,6% en 1982. Las 
mujeres con dos hijos en el mercado de trabajo han aumentado de 54,2% a 67,5% y a su 
vez las mujeres con tres hijos del 30,5% a 41 ,4% . Ahora bien, tanta importancia tiene el 
m1mero de hijos habidos en el matrimonio como Ia edad de estos. La presencia de niiios 
menores de tres aiios en el hogar, unido al intervalo entre los nacimientos y Ia edad del Ul
timo nacido son circunstancias que limitan las posibilidades de que las mujeres ejerzan una 
actividad remunerada. En efecto, desde 1970 se estan realizando estudios sobre Ia in
fluencia que ejerce Ia edad de los hijos sobre el trabajo remunerado de las mujeres. Asi, 
en una investigaci6n realizada sobre el empleo de las mujeres casadas en las areas 
metropolitanas de los Estados Unidos se observ6 que el 19% de las mujeres asalariadas 
tenia hijos menores de tres aiios, el 27% ternan hijos entre tres y cinco aiios, ascendien
do Ia proporci6n a un 37% cuando Ia edad del Ultimo hijo oscilaba entre 6 y 10 aiios. El 
rruiximo porcentaje de participaci6n laboral femenina se alcanzaba cuando los hijos ternan 
entre once y catorce aiios; a partir de ahi, y para edades superiores de los hijos se mantenia 
esta proporci6n de empleo con ligeros altibajos (Garcia, 1975). 

Los metodos tradicionales de medici6n de Ia actividad econ6mica inducen a error en 
cuanto a Ia observaci6n del tiempo total de trabajo, ya que no tienen en cuenta el trabajo 
domestico no remunerado, el cuidado de los hijos, asf como el trabajo no remunerado 
en empresas familiares, Ia producci6n y preparaci6n de alimentos para Ia familia y los tra
bajos de Ia construcci6n y reparaci6n de vivienda. Por eso, las estadisticas sobre activi
dades y uso del tiempo, que describen la forma en que se distribuye el tiempo de las per-
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sonas entre los diversos tipos de actividades conforme a una clasificaci6n mas o menos 
detallada de actividades, puede paliar una laguna cuando se trata de determinar y me
dir Ia carga real del trabajo de una mujer (Naciones Unidas, 1992). 

CUADR0 6.6 
lndicadores sobre uso del tiempo en paises desarrollados 

Utilizaci6n del tiempo eri adividades'selecciomid� (horas por serilana) 
h ' ' ' c' � .  " •  ' • "  

Aciividades 
Trabajos Atencion personal Paises economicas 

remuneradas domesticos y tiempo-libre 

A no M H M ,H M H 

Australia 1987 16,9 35,5 33,0 15 ,3 1 1 8  1 17 

Canada 1981 17,2 30,7 27,3 12,5 124 125 
1986 17,5 32,9 28,9 13,5 121 121 

Estados Unidos 1975 16,7 37,6 32,0 10,9 1 1 9  1 1 9  
1 986 24,5 41 ,3 31 ,9 18,1 1 1 2  109 

Alemania 1965 13,3 42,4 44,2 1 1 ,1 1 1 1  1 1 5  

Belgica 1 966 19,3 50,8 38,4 6,9 1 1 0  1 1 1  

Espana 1 987 15 ,5 34,1 35 ,5 4,9 1 1 2  123 

Finlandia 1 979 21 ,8 30,0 25,6 1 1 ,7 122 125 

Francia 1 965 21 ,7 5 1 ,8 42,6 1 1 ,3 104 105 

Noruega 1972 14,4 40,0 37,2 6,9 1 1 7  121 
1 981 17,1 34,2 29,8 9,2 121 125 

Paises Bajos 1975 5,8 27,3 32,4 8,7 130 132 
1980 7,1 23,9 33,4 8,8 130 135 

Reino Unido 1 975 17,2 39,6 29,5 5,5 121 123 
1 984 14,1 26,8 30,0 1 1 ,4 124 130 

EUROPA ORIENTAL Y EX-URSS 

Bulgaria 1 965 42,6 52,9 28,6 12,5 97 103 
1988 37,7 46,9 33,7 1 5,3 97 106 

ex-Checoslovaquia 1965 29,8 44,4 40,7 15 ,1  97 109 

Hungria 1 965 34,0 56,6 41 ,0 7,9 93 103 
1 976 26,7 41 ,5 33,3 12,3 108 1 14  

Polonia 1 965 30,5 52,2 38,9 12,4 99 103 
1984 24,9 42,2 34,9 9,7 108 1 1 6  

ex-URSS 1 965 43,0 53,2 35,9 1 5,4 89 99 
1986 38,5 49,0 30,1 16,1 99 103 

ex-Yugoslavia 1 965 19,5 49,5 40,7 9,5 108 109 

Fuente: Naciones Unidas, ( 1992). 
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CUADR0 6.7 
lndicadores sobre uso del tiempo 

T�a�lijO �iO llo ��lifie�:�q ����j���ri<Ji�q}� a,�uj��� �?mb�) . 
- ·- . . ·, . ' I n•· · '� ,-,..· ::{-�.;: 

· Pafses · . . .  l ';i,,· ····. . ,  

0 .� · �  �iio : 
Australia 1987 

Canada 1981 
1986 

Estados Unidos 1975 
1986 

R. F. de Alemania 1965 

Belgica 1966 

Finlandia 1979 

Francia 1965 

Noruega 1972 
1981 

Pafses Bajos 1975 
1980 

Reino Unido 1975 
1984 

ex-R. D. Alemana 1966 

Bulgaria 1965 
1988 

ex-Checoslovaquia 1965 

Hungrfa 1965 
1976 

Polonia 1965 
1984 

ex-URSS 1965 
1986 

ex-Yugoslavia 1965 

Prepiiraci6fi; 
· "c'bmi'illii �'· 

. .· 

M H :  
- . < ,  " •<: · · · ---

76 24 

74 26 
81 1 9  

87 13  
78 22 

94 6 

94 6 

82 18  

87 13  

89 1 1  
81 1 9  

83 17  
80 20 

89 1 1  
74 26 

80 20 

89 1 1  
88 12  

85 15  

91 9 
90 10  

86 14 
90 10 

87 13  
75 25 

94 6 

Fuente: Naciones Unidas, (1992). 

·;r�i;t; 
. .  

M .H, , 
78 22 

75 25 
76 24 

77 23 
73 28 
84 16 

81  19  

77 23 
85 15  

79 21 
70 30 

77 25 
79 21 

68 32 
76 24 

75 25 

68 32 
81 19  

66 34 

66 34 
68 32 

66 34 
69 31 

72 28 
75 28 
73 27 

/td�· -: �;;s:�.� ;d? . ()rfiis ihibiijo$ ·1· '(?rr}P,f�Js;; , ) ; ., <,0;, . . 
• •' Wcastros· '· 

., . .  

il :M M '.• fl . . .  "' " • ._  ., - �  

60 40 53 47 

61 39 66 34 
58 42 67 33 

62 38 69 31 
60 40 61 39 

75 25 74 26 

76 24 83 17 

57 43 54 46 

70 30 76 24 

67 33 86 14 
57 43 82 18  

65 35 84 16 
63 37 86 14 

53 47 64 36 
60 40 76 24 

67 33 75 25 

53 47 64 36 
70 30 58 42 

70 30 69 31 

74 26 87 13  
65 35 64 36 

75 25 73 27 
70 30 76 24 

50 50 67 33 
62 38 59 41 

63 37 80 20 

. . . . '1' qtf!( . f 

. M  . . 

68 
69 
68 

75 
64 

80 

85 

69 

79 

84 
76 

79 
79 

70 
72 

75 

70 
69 

73 

84 
73 

76 
78 

70 
65 

81 

H 

32 

3 
1 

25 
36 

20 

15  

3 1  

2 1  

16  
24 

21 
21 

30 
28 

25 

30 
31  

27 

1 6  
27 

24 
22 

30 
35 

1 9  

._.., 

' 

• Nota: Las actividades de compra incluyen el mercado, las diligencias y los viajes relacionados con servicios. 
Entre otros trabajos caseros se cuentan Ia limpieza de Ia casa, el lavado de ropa, zurcido o costura, las reparaciones 
y el cuidado de animates, plantas y patios. 

El Cuadro 6.6 sobre las actividades y usos del tiempo representa el uso del tiem
po de las mujeres y los hombres en actividades econ6micas, trabajo domestico no re-
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munerado y atenci6n personal y tiempo libre. De este cuadro se desprende que el con
junto de Ia poblaci6n de los paises desarrollados emplea alrededor de dos terceras par
tes del tiempo semanal de que dispone en Ia satisfacci6n de Ia atenci6n personal y el 
tiempo libre, y el resto en el trabajo en general, ya sea trabajo domestico no remu
nerado, ya el profesional. Pero Ia distribuci6n del tiempo de trabajo es muy diferente 
entre los hombres y las mujeres. El tiempo que los hombres dedican al trabajo pro
fesional es casi el doble del que dedican las mujeres. Esta relaci6n se invierte radi
calmente en el caso del trabajo domestico y familiar ya que si el tiempo que le dedican 
los hombres no llega a 12 horas semanales, el de las mujeres rebasa las 34 horas se
manales. La suma de ambos conceptos arroja un indice de ocupaci6n diaria en el tra
bajo de 7,3 horas para los hombres y 8 horas para las mujeres, que equivale a 116  ho
ras semanales de excedente o libertad para dedicaci6n a otras actividades de no 
trabajo en el colectivo de los hombres y 1 1 1  para las mujeres. 

Por tanto, Ia inserci6n de los hombres en el circuito del trabajo domestico es 
muy limitada, en promedio su aportaci6n se cifra en 1 ,7 horas diarias. Por contra, las 
mujeres invierten en estas actividades una media de 5 horas diarias, si bien aparecen 
significativas variaciones en funci6n de Ia edad, el estado civil y el nivel sociocultural. 
L6gicamente son las mujeres mas j6venes (de 14 a 18 aiios), las solteras y las que po
seen mayor nivel educativo las que dedican -junto con las mujeres con trabajo ex
tradomestico- menor cantidad de tiempo en el hogar. A nivel territorial (Cuadro 6.6) 
son las mujeres de Australia y America del Norte, las que menos horas invierten en el 
trabajo domestico. 

Si procedemos ahora a un analisis mas pormenorizado que permita desagregar esos 
tiempos en las distintas tareas que realizan los hombres y las mujeres en las actividades 
domesticas, tales como: preparaci6n de comidas, atenci6n a los hijos, compras y otros tra
bajos caseros, se comprueba que las mujeres emplean mayor proporci6n de tiempo en to
das las actividades domesticas que los hombres, destacando Ia preparaci6n de alimentos 
y Ia atenci6n a los hijos. Tan s6lo aumenta Ia proporci6n de tiempo empleado por los hom
bres, aunque sigue siendo inferior al de las mujeres, en compras y otros trabajos caseros 
donde se incluyen tareas relacionadas con Ia reparaci6n de Ia vivienda y de los vehiculos 
de motor (Cuadro 6.7). 

6.2.4. Segregacion ocupacional 

Estudios realizados en distintos paises europeos muestran que los trabajos que en 
mayor medida desarrollan las mujeres tienen mucho que ver con las tareas que las mu
jeres realizan en el hogar como el cuidado infantil y de enfermos, educaci6n, enseiianza, 
limpieza y cocinado. Las profesiones mas comunes para las mujeres son las de secre
tarias, enfermeras, vendedoras y limpiadoras. 

Todos los paises de Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mi
co (OCDE) estan en Ia fase de transici6n posindustrial caracterizada por el predominio 
del sector servicios. Este sector ha sido el factor principal del crecimiento del empleo 
a lo largo de los Ultimos treinta aiios, muy especialmente del empleo femenino. El 73% 
de las mujeres trabaja en este sector que agrupa al 60% de Ia poblaci6n de Ia OCDE. 
Alrededor del 55% de las empleadas trabaja en este sector en paises como Dinamarca, 
Reino Unido y Francia, pero en Grecia, Portugal e ltalia desciende a menos del 40% 
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CUADR0 6.8 
Distribucion sectorial del empleo en 1 989 

Agricultura 3,5 3,9 8,1 
Energia y agua 2,7 1 ,8 1 ,5 
Mineria y prod. quimicos 6,8 7,0 2,5 
Metales, ind. precision 20,6 12,2 10,3 
Otras ind. manufactureras 9,8 10,2 1 1 ,0 
Construcci6n e ing. civil 10,1 9,1 1 1 ,7 

TOTAL INDUSTRIA 50,0 40,3 37,0 

Comercio y hosteleria 13,0 15 ,4 15 ,6 
Transpt. comunicaciones 7,1 9,8 10,0 
Banca y seguros 7,2 7,8 9,7 
Administracion 9,9 9,8 6,4 
Otros servicios 9,4 13,0 13,2 

TOTAL SERVICIOS 46,5 55,8 54,9 

14,0 7,8 
1 ,6 1 ,8 
4,5 4,1 
9,5 12,5 

1 1 ,5 9,3 

12,8 12,0 

39,8 39,8 

1 9,9 16,0 
7,4 7,7 
5,5 7,9 
5,5 8,7 
7,9 12,1  

46,2 52,4 

3,2 21 ,6 20,9 9,2 
3� 1� 1� 1 A 

4,1 3,1 4,0 4,2 
13,4 4,4 7,0 8,7 
10,2 1 1 ,1 10,6 10,2 
12,9 9,9 10,0 12,1 

44,0 30,3 33,3 36,5 

17,0 19,0 1 6,5 20,6 
8,5 9,0 6,5 7,2 
9,6 4� 6,8 3,9 
6,3 7,1 6,0 8,7 

1 1 ,5 8,7 10,0 13,9 

52,9 48,1 45,8 54,3 

' ' '  ' '  ''%id ' 'ii"� · ;"" , �s+:J. <> '?'' ' : . .  :.:: ' / 

' ' , _ ._0'1\ ',• , , .,., , , �: - \ �9 .. , ,.,,, 9�!:1:-t t:1Jl� <h ,' ' ...,.,_"'}, ,._. ;. <- A  -� > . · ,  
'> ' f " >  < ."2_· 

· - . sECToR< :7 A� Bilg;/a D�rctr &p,afli, iFrimtli . , ,  .. '" . . .,.  · · �  iii�uJt '�--· . """' (]�iii -I�lil'!4a ItiJlut 

Agricultura 4,4 2,4 3,0 1 1 ,2 5,7 1 ,0 32� 4,5 9,2 
Energia y agua 0,5 0,5 0,0 0,3 0,6 0,8 0,5 0,0 0,3 
Mineria y prod. quimicos 3,3 2,0 1 ,4 1 ,5 1 ,8 1 ,8 1 ,2 1 ,7 2,0 
Metales, ind. precision 9,3 3,6 3,5 2,4 4,8 5,1 0,9 6,2 3,6 
Otras ind. manufactureras 9,9 9,4 9,1 12,1  8,7 SA 14,6 10,6 1 6,1 
Construcci6n e ing. civil 1 ,9 0,8 1 ,6 0,7 1 ,5 1 ,6 0,0 0,8 1 ,3 

TOTAL INDUSTRIA 24,8 16,2 15,7 17,0 17,4 17,6 17,2 1 9,3 23,2 

Comercio y hosteleria 22,3 22,0 15,4 26,6 18,3 25,3 18,5 23,5 22,8 
Transpt. comunicaciones 3,7 2,7 4,4 2,1 3,7 3,5 2,1 3,4 2,3 
Banca y seguros 9,5 8,5 10,0 4,9 10,1 12,1 5,1 10,9 4,6 
Administracion 8,0 9,9 7,9 5,2 10,2 5,7 5,9 4,8 7,0 
Otros servicios 27,2 38,3 43,6 32,8 34,5 34,9 18,8 33,6 3 1 ,0 

TOTAL SERVICIOS 70,7 81 ,4 81 ,4 71 ,8 76,9 81 ,3 50,5 76,2 67,5 

Fuente: Eurostat, 1989. 

En el sector terciario Ia segregaci6n de mujeres es muy elevada y en el existe una fuer
te sobrerrepresentaci6n femenina. Si tenemos en cuenta los subsectores econ6micos, 
se comprueba que las mujeres estan practicamente concentradas en "otros servi
cios", seguido de comercio, restaurantes y hostelerfa (Cuadro 6.8). Las mujeres en el 
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subsector de otros servicios superan el 70% en Dinamarca y Ia antigua Republica 
Democnitica Alemana y en el resto de los pai'ses comunitarios rebasan el 60% . Pero 
dentro de estos sectores, las mujeres estan concentradas, en general, en aquellas ramas 
que comportan condiciones, tanto sociales como econ6micas, inferiores a las de los 
hombres, para cualquier nivel educativo. A pesar de lo variado de las tendencias exis
te una gran similitud a lo largo de todos los pai'ses de Ia OCDE. Las mujeres tienden 
a concentrarse en actividades de tipo administrativo-burocnitico y en otras ramas del 
sector servicios y el hombre en actividades de producci6n y transporte. 

En las nuevas tecnologi'as, Ia mayoria de las mujeres tambien se encuentran en las ca
tegorias inferiores del trabajo. Por ejemplo, en el sector informatica las mujeres trabajan 
en tratamientos de textos, grabaci6n, verificaci6n y en general Ia introducci6n de datos al 
sistema o simplemente como usuarias de ordenadores en oficinas. A los hombres se les 
encuentra en los empleos superiores: analistas de sistemas, ingenieros de ordenadores, pro
gramadores, administraci6n-direcci6n y planificadores. Existen pocas vias de transici6n 
de una de estas actividades a Ia otra. Cuando se contrata a mujeres para alguno de estos 
empleos superiores resulta interesante observar c6mo una vez que elias han logrado in
tegrarse en estas ramas, su actividad ha perdido categoria. En Espafia, Ia informatica ha 
penetrado a un nivel mucho mas bajo que en los otros pai'ses europeos, si bien Ia influencia 
que esta tiene sobre el empleo, y en particular sobre Ia participaci6n laboral de las mujeres, 
se esta empezando a notar en determinados sectores. El sector donde ha tenido mayor re
percusi6n ha sido en Ia banca. 

AI mismo tiempo, los ocupados en profesiones liberales se diversifican desde 
1980. El numero de mujeres profesionales esta aumentando a mayor ritmo que los 
hombres. A mediados de siglo, las mujeres constitui'an minori'a y basta excepci6n en 
muchas profesiones liberales, y hoy son ya mayori'a en varias de elias. AI mundo de Ia 
ensefianza, Ia enfermeria, Ia biblioteconomi'a y los trabajos sociales, que fueron sus pri
meras conquistas, se afiaden en Ia ultima decada los campos de Ia medicina y Ia justicia. 
Asl, en Espafia, las mujeres son mayoria en Ia nueva promoci6n de fiscales. En Ia ul
tima oposici6n (1993) se presentaron 5.000 candidatos para 75 plazas, y elias consi
guieron 51 .  No s6lo son mayori'a, ademas encabezan Ia lista. De los diez primeros opo
sitores aprobados, seis son mujeres (El Pats, 27 de febrero 1994) .  Estas profesionales 
son fundamentalmente j6venes entre 25 y 44 afios, constituyen Ia vanguardia de los 
cambios sociales y muestran Ia tendencia probable en el futuro. 

La proporci6n de mujeres activas empleadas en Ia industria esta en regresi6n. 
Durante Ia decada de los ochenta ha caldo desde un 24% a un 20% , y alrededor de un 
empleo de cada cuatro en Ia industria esta ocupado por una mujer. Por tanto , en el con
junto del sector secundario, existe infrarrepresentaci6n de mujeres excepto en el sub
sector de "otras industrias manufactureras", donde existe sobrerrepresentaci6n, y den
tro de este, las industrias que emplean a mayor n\lmero de mujeres son Ia textil y el 
vestido. Por ejemplo, en Espana Ia participaci6n de las mujeres en Ia industria esta con
centrada en sectores como calzado y confecci6n (las mujeres representan en tomo al 67% 
de toda Ia mano de obra ocupada en este sector) , textil (47% ) y fabricaci6n de orde
nadores (36% ) , por contra es muy reducida en el resto de los sectores. Las numerosas 
mujeres que ocupan estas ramas desempefian trabajos de naturaleza repetitiva, de me
nor nivel salarial y de mayor cai'da del empleo. Tambien en este sector las mujeres ocu
pan los puestos de menos categoria socio-profesional y se encuentran en peor situaci6n 
que los hombres, incluso para el mismo nivel de estudios. 
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La segregaci6n ocupacional de Ia mujer en Ia actualidad refleja una estrategia pa
ra elevar al maximo los beneficios por parte de los empresarios, que pueden utilizar Ia 
diversidad social existente de Ia mano de obra para equiparar Ia diversificaci6n de los 
salarios y las condiciones de trabajo resultantes de Ia divisi6n del trabajo dentro del pro
ceso laboral y de las estrategias dirigidas a obtener eficiencia y a controlar los costes 
laborales. 

6.2.5. Tendencias del empleo femenino: empleo "atfpico " o precariedad en el empleo 

El crecimiento del empleo femenino en Ia decada de los 80 ha coincidido con el au
mento del denominado empleo "atipico" debido al aumento del paro, el cambio tecno
l6gico y Ia expansi6n del sector servicios, y es a Ia vez soporte y causa del mantenimiento 
de los roles sexuales en el trabajo. Esta modalidad de empleo cubre las necesidades de 
trabajo de grupos especfficos como j6venes que inician su carrera profesional y mujeres 
con responsabilidades familiares. Estos empleos se caracterizan por una falta de cober
tura en Ia legislaci6n laboral, no reconocimiento en los convenios colectivos, salarios ba
jos, escasas posibilidades de promoci6n y cualificaci6n o corta duraci6n de los contratos. 
Los salarios mas bajos y los escasos beneficios sociales de los empleos "atipicos" relegan 
a las mujeres a una posici6n de dependencia y las excluyen de toda posibilidad de pro
moci6n. 

El empleo "atipico" incluye una gran variedad de situaciones: trabajo a tiempo par
cial, trabajo interino, trabajo temporal, trabajos de temporero, trabajo ocasional, tra
bajo a horas no habituales, de jomada rotativa y partida, trabajo aut6nomo, trabajo en 
negocios familiares, trabajo a domicilio, empleos que se consideran dentro de las eco
nomia sumergida y trabajos en periodo de formaci6n y pnicticas o el subempleo. Esta 
forma de empleo se ha convertido en una practica habitual no s6lo en Ia empresa pri
vada, sino tambien en Ia administraci6n publica, que ha aumentado el numero de 
contratos de caracter temporal y a tiempo parcial a mayor ritmo que el empleo fijo y no 
ha contribuido, como se esperaba, a paliar el paro. 

Ahora bien, en Europa Occidental el limite entre trabajo precario y clandestino se 
ha difuminado de tal forma tras Ia generalizaci6n de Ia flexibilizaci6n de Ia contrataci6n 
que, incluso a nivel de opini6n publica, se esta produciendo una aceptaci6n pasiva de 
Ia economia sumergida. La consecuencia principal del agravamiento de Ia crisis eco
n6mica en Ia situaci6n de Ia mujer es una multiplicaci6n de las formas de empleos "ati
picos", parte de los cuales son clandestinos. 

Asi, en las Ultimas decadas se han acentuado las tendencias de precarizaci6n e in
mersi6n-cladestinizaci6n del trabajo. La crisis econ6mica y el crecimiento del paro 
acentuan el recurso a formas "atipicas" de inserci6n de las mujeres en el empleo: con
tratos de duraci6n determinada, contratos de formaci6n, contratos en practicas, traba
jo a domicilio, trabajo a tiempo parcial, etc. , y aunque las modalidades de aplicaci6n son 
distintas en cada pais, Ia polftica que se lleva en todos los paises desarrollados es Ia mis
ma: invertir Ia proporci6n del trabajo "atipico" y de trabajo a tiempo completo (con un 
contrato de duraci6n determinada y garantizado por convenio colectivo o un estatuto ) .  
Y s i  Ia normalidad no ha Uegado a ser todavia el  trabajo "atipico" para Ia mayoria de Ia 
poblaci6n, sf que esta en trance de convertirse para los j6venes menores de 25 afios, y so
bre todo para las j6venes. 
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• Trabajo a tiempo parcial 

El trabajo a tiempo parcial ha sido el sector de empleo que mas ha crecido desde 1970 
en Ia mayoria de los paises europeos. Mas del SO% de todos los trabajadores a tiempo par
cial en el Reino Unido, Suecia y Francia son mujeres. La contrataci6n a tiempo parcial es 
una pnictica frecuente en algunos paises comunitarios, como Dinamarca, Pafses Bajos y 
Reino Unido, en los que supera el 20% de Ia poblaci6n asalariada en 1991 segtln un es
tudio elaborado por Ia OCDE (Cuadro 6.9) . Esta modalidad contractual es utilizada 
mayoritariamente para las mujeres, lo cual es resultado de presiones tanto del lado de 
Ia oferta como del lado de Ia demanda: permite a las mujeres combinar el trabajo de 
mercado con sus responsabilidades domesticas, a Ia vez que, al menos en algunos paf
ses, reduce costos laborales al estar las trabajadoras a tiempo parcial excluidas de de
terminados programas sociales. Grecia, Portugal, Italia, Irlanda y Espana son los 
pafses comunitarios en los que menos mujeres trabajan a tiempo parcial: ninguno de 
ellos supera el 17% de Ia contrataci6n femenina. En esta circunstancia influye tanto Ia 
escasa presencia de mujeres en el mercado de trabajo como el retraso en medidas de 
ayuda familiar. 

CUADR0 6.9 
Porcentaje de asalariados a tiempo parcial respecto a jornada completa 

· :Ha(sesv , . .  " . Total . ·:Hombres 1 .  

Comunidad Europea 14,1 
Belgica 12,6 
Dinamarca 24,4 
Alemania 15,0 
Grecia 3,2 
Espai'ia 4,3 
Francia 12,1 
Irlanda 8,6 
ltalia 4,7 
Luxemburgo 6,9 
Holanda 30,9 
Portugal 3,8 
Reino Unido 22,6 

Entre parentesis datos provisionales 
Fuente: OCDE. 1990. 
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29,3 13,8 5,4 
29,3 (20,7) 3,2 
39,1 22,8 12,2 
33,6 14,4 7,2 

5,7 (8,1)  2 ,1  
1 1 ,3 2,0 1 , 1 
23,6 13,5 3,7 
16,4 - 3,1 
9,2 17,3 2,5 

16,6 - (2,5) 
57,7 28,5 13,5 

7,1 7,5 1 ,5 
43,1 21 ,0 7,5 

Servicios 

1 9,2 
17,5 
29,5 
21 ,0 

3,8 
6,7 

16,2 
1 1 ,6 
5,0 
9,0 

38,1 

5,3 
30,0 

El n6rnero de contratos a tiempo parcial entre las mujeres duplica al de los hombres 
y es pnictica habitual dentro del sector servicios. De hecho, casi un quinto de los traba
jadores asalariados de Ia Comunidad Europea en el sector servicios esta empleados a tiem
po parcial. Entre las mujeres asciende a un tercio, y entre las mujeres casadas el porcentaje 
supera el 40% de Ia poblaci6n asalariada que trabaja en este sector. La mayor parte del 
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trabajo a tiempo parcial va dirigido a personal de hosteleria, servicio domestico, de 
protecci6n y seguridad. 

En Espafia existe poca cultura entre los empresarios y trabajadores por trabajos de 
jomada reducida. El trabajo a tiempo parcial se utiliza en nuestro pais como obligado 
remedio ante la imposibilidad de lograr un empleo, no como altemativa al trabajo a 
tiempo completo en todo tipo de ocupaciones, mas bien aparece como altamente se
gregado y confinado principalmente a ocupaciones ferninizadas del sector servicios. Es 
un trabajo ajustado a una determinada actividad y con reducida remuneraci6n, tanto 
por la menor jomada laboral como por la baja cualificaci6n exigida para el mismo. 

• Trabajo temporal 

El empleo temporal ha experimentado evoluciones variables segun los pafses: el 
gran aumento que se ha producido en Francia, Irlanda y los Pafses Bajos se contrapone 
al estancamiento o Ia regresi6n que presenta en otros pafses. Con todo, se puede ob
servar en todos los casos una participaci6n mayoritaria de Ia mujer en estas formas de 
empleos inestables. Este tipo de contra to temporal afecta esencialmente a j6venes de 
ambos sexos cuyas edades oscilan entre los 14 y los 24 afios. Pero despues de los 24 
afios de edad existen divergencias, es decir, tras el periodo de inserci6n profesional, el 
recurso al trabajo temporal desciende en los hombres pero se mantiene en las muje
res. Estos recursos a las formas de empleo temporal son, en todos los paises, la ex
presion de la flexibilizaci6n por las empresas y/o el sector publico (Comisi6n de las 
Comunidades Europeas, 1991 ) .  

• El trabajo informal 

La forma mas difundida de trabajo informal entre las mujeres es el trabajo a do
micilio. Su presencia es mayoritaria en sectores industriales de manufacturas poco tec
nificadas y ligeras como es el caso del textil-calzados, industrias auxiliares de las pie
les, etc. 

Un ejemplo de una jomada !aboral de una trabajadora a dornicilio del calzado en 
Elda es la siguiente: 

"Mari es aparadora, esta casada y tiene tres bijos. Se levanta todos los dfas a las 7 de Ia 
manana y se pone a trabajar. A las 8,30 deja Ia maquina para dar e1 desayuno a sus bijos y lle
var al pequeno a Ia guarderfa. A las 9,30 vuelve a sentarse frente a Ia maquina basta las 12,30, 
es Ia bora de preparar Ia comida, comprar, bacer las camas, limpiar. Come y lleva de nuevo 
al pequeno al colegio. A las 15,30 vuelve al trabajo basta las 18,30 de Ia tarde, bora en que de 
nuevo deja los zapatos para preparar meriendas y cenas. A las 8 de Ia tarde vuelve a sentarse 
a Ia maquina basta las 11 de Ia nocbe, bora de irse a Ia carna y aprovecbar bien el sueno, pues 
manana Ie espera otra 'maravillosa jornada' ." (CCOO, 1987). 

Aunque el trabajo a dornicilio esta tradicionalmente asociado con la mujer, la in
novaci6n tecnol6gica esta llevando a que aumente tambien entre los hombres. En 
Australia, por ejemplo, existe un numero similar de hombres que de mujeres que ejer-
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cen un trabajo remunerado en el propio domicilio pero, como sefiala Susan Watson 
(1991), este trabajo en el domicilio tiene implicaciones diferentes para los hombres que 
para las mujeres. El domicilio como lugar de trabajo implica un incremento del trabajo 
domestico, una mayor presi6n en el espacio interior del hogar, tensiones familiares po
tenciales y, fundamentalmente, una doble explotaci6n en el campo domestico por sus 
empleos como asalariadas y por sus maridos como trabajadoras domesticas. 

La otra forma de trabajo informal lo constituyen los talleres clandestinos. Muchas 
empresas legales utilizan el trabajo sumergido en cualquiera de sus variantes, lo
grando un complejo entramado de dependencias. La cadena tipica de subcontrataci6n 
es la siguiente: 

EMPRESA CENTRO • lntermediario __.., Taller E
Empresa mediana __.., Taller clandestino 

Horas extras no declaradas __.., Trabajo a domicilio 

6.2.6. Condiciones de trabajo 

Los puestos de trabajo ocupados por las mujeres se caracterizan por condiciones 
laborales menos adecuadas por lo que se refiere al lugar de trabajo, a la regularidad de 
su horatio, al poder de negociaci6n, a la seguridad social o a la seguridad del empleo. 

• Salarios 

A pesar de la historia relativamente larga del principia de igualdad de remune
raci6n por trabajo de igual valor, que se incluy6 en la Constituci6n de la Organizaci6n 
Intemacional del Trabajo en 1919, a11n queda mucho camino que recorrer antes de con
seguir la igualdad de remuneraci6n entre el hombre y la mujer. Ademas, como sefia
lan distintos estudios elaborados por Naciones Unidas, es dificil medir el grado real de 
desigualdad en esta esfera porque los datos comparativos acerca de la diferencia de ga
nancias entre hombres y mujeres se prestan a confusion. En primer lugar, el hombre 
"medio" tiende a trabajar mas tiempo y a poseer mas cualificaci6n que la mujer 
"media". En segundo lugar, el catculo de los salarios basicos no incluye las prestaciones 
adicionales, que a menudo representan una diferencia sustancial entre la paga liquida 
del hombre y de la mujer. En la mayoria de los paises europeos la concesi6n de primas 
a los hombres es mas frecuente que a las mujeres, por ejemplo las primas disfrazadas 
de "plus" al cabeza de familia otorgadas por las empresas. En tercer lugar, el hombre 
y la mujer tienden a trabajar en sectores diferentes y en ocupaciones diferentes. Esta 
segregaci6n ocupacional da lugar a la disparidad tipica entre salarios "femeninos" y 
"masculinos" a pesar de que los trabajos considerados de mujeres y hombres son dis
tintos de un pais a otro (Cuadro 6.10). En el momento de establecerse criterios de cua
lificaci6n, y por consiguiente de remuneraci6n de un trabajo, las cualidades y com
petencias tradicionalmente masculinas se suelen tener sistematicamente mas en 
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cuenta que las cualidades y competencias femeninas. Por ejemplo, Ia fuerza muscular 
"vale" mas que Ia carga nerviosa o Ia precisi6n en los gestos. La feminizaci6n de mu
chas tareas lleva a una disminuci6n de su salario relativo tal como esta sucediendo a 
nivel global. Ademas, Ia transnacionalizaci6n de Ia producci6n aumenta Ia posibilidad 
de fragmentar Ia fuerza de trabajo de acuerdo a los distintos segmentos productivos (ya 
no s6lo utilizando divisiones por genero sino tambien de raza y etnia) y de concentrar 
a las mujeres en los procesos productivos que se encuentran en los eslabones mas ba
jos de la jerarquia laboral (Beneda, 1991} .  

CuADR0 6.10 
Porcentaje de mujeres en ocho categor{as ocupacionales bien pagadas 

y otras ocho poco pagadas en los Estados Unidos, en 1970 y 1982 

>�::;\·�': 
";> ,. " , ,  , , 

,· Caiegorfti, o�upa�ionat . ,, . · · 

BIEN PAGADAS 

Agentes de cambia y balsa 
Personal de direcci6n y administraci6n 
Dir. financieras y funcionarias banca 
Repres. de ventas (ind. manufacturera) 
Diseiiadoras 
Responsables de serv. relaciones prof. 
Repres. de ventas (comercio mayorista) 
Programadoras de ordenadores 

POCO PAGADAS 

Enfermeras 
Peluqueras y especialistas en belleza 
Cocineras 
Auxiliares de sanidad 
Enfermeras auxiliares 
Costureras-modistas 
Braceras agricolas 
Niiieras 
Todas las categorias 

Fuente: Terrell, K. ( 1993). 

�%<<£· 
. .  

,. P�(ce1Jiilkide mujeres �J<. ;;,--�-!if»..,;"{" ::::· ' .  

1970 1982 

8,6 22,7 
1 1 ,6 19,5 
17,4 37,2 
8,5 17,5 

23,5 25,9 
31 ,2 49,7 
6,4 13,1 

22,7 31 ,9 

96,3 95,1 
90,4 87,0 
62,8 46,7 
83,9 86,7 
84,6 85,7 
93,8 95,0 
13,2 10,6 
93,2 89,1 
37,7 40,0 

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres y Ia estructura ocupacional es
ta en relaci6n con Ia distribuci6n de las mujeres en las distintas categorfas ocupacionales 
y es una determinante importante de Ia disparidad salarial en funci6n del genero por
que Ia concentraci6n de las mujeres en m1mero limitado de categorfas contribuye a re
bajar los salarios en elias. Ademas, los ingresos conseguidos por las mujeres varian con
siderablemente y estas variaciones se explican por Ia edad, el estado civil y Ia formaci6n 
educativa de las trabajadoras, pero tambien por Ia naturaleza de Ia actividad en las que 
estan trabajando. 
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Los datos empiricos muestran diferencias importantes de salarios entre hombres 
y mujeres en puestos comparables {Figura 6.6). La tendencia general es que se man
tienen las diferencias de remuneraci6n existentes entre hombres y mujeres, e incluso 
aumentan en algunos casos. Asi, las desigualdades en los salarios han aumentado en 
varios paises europeos, como en Italia, Dinamarca y Portugal. En el resto, estas de
sigualdades se han estancado o, en el mejor de los casos, han disminuido. Un estudio 
llevado a cabo en ltalia muestra c6mo el 90% de los casos de diferencias salariales en
tre hombres y mujeres se debe mas a Ia concentraci6n de las mujeres en un pequeiio 
numero de empleos mal remunerados que a diferencias salariales por "trabajo igual" 
(Comisi6n de Ia Comunidades Europeas, 1992) .  
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Figura 6.6. Salarios y desempleo de las mujeres. 
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En los ultimos decenios se han ido introduciendo importantes cambios en Ia nor
mativa de Ia Seguridad Social en Ia mayoria de los paises desarrollados que pretenden 
eliminar diferencias de genero. 

Los seguros sociales estaban inicialmente planteados para dar protecci6n al trabajador 
(hombre generalmente) y a su familia (mujer e hijos) que dependian econ6micamente de 
el, luego el derecho de Ia mujer se ceiiia a un derecho derivado en Iugar de propio. 

Los cambios sociales acaecidos en los paises industrializados fuerzan Ia necesidad de 
modificaci6n en Ia Seguridad Social; por primera vez en 1944, en Ia denominada 
Declaraci6n de Filadelfia, relativa a los fines y objetivos de Ia OIT, se sancion6 intema
cionalmente el principia general de igualdad de oportunidades. Esta Directiva no con
templaba Ia edad de jubilaci6n, que todavia hoy es diferente en cinco paises de Ia 
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Comunidad Europea segdn se trate de hombres o de mujeres, la manera de c6mputo del 
tiempo destinado a la educaci6n de los hijos, y las prestaciones derivadas que mantienen 
requisitos mas duros para la concesi6n si el beneficiario es hombre, lo que supone que 
atln cuando las cotizaciones sean iguales la mujer en muchos casos no genera prestaciones 
derivadas. 

Anne Marie Brocas et al. (1990) destacan que a esta directiva fundamental le han 
seguido dos directivas mas, una extendiendo analogos principios a los regimenes de
nominados profesionales y otra referida a los trabajadores que realizan una actividad 
independiente, contemplando por primera vez los derechos de los c6nyuges colabo
radores que participan en las tareas de los trabajadores por cuenta propia ademas de 
determinados aspectos de la protecci6n por maternidad. 

Ademas, las legislaciones de la Seguridad Social contemplan generalmente su
puestos de trabajadores fijos o con cierta permanencia en el tiempo y con jomadas com
pletas, habiendose aiiadido ultimamente, pero no de manera suficientemente desarro
llada, la protecci6n en los casos de trabajo a tiempo parcial, temporal, eventual, trabajo 
a domicilio, etc. Estas formas atipicas de trabajo son precisamente las desarrolladas por 
muchas mujeres. 

Las discriminaciones mas diffciles de detectar son las denominadas indirectas, que 
consisten en la aplicaci6n de unas determinadas condiciones, aparentemente neutras, 
carentes en muchos casos de una justificaci6n objetiva, pero que en realidad las cum
plen un numero proporcionalmente menor de mujeres, que por lo tanto no pueden ac
ceder a determinados derechos. En otros casos se trata simplemente de trabajos ha
bitualmente realizados por mujeres que al no estar considerados como productivos les 
impide el derecho a generar prestaciones propias. 

En Espana puede decirse que actualmente no existen diferencias entre sexos en 
materia de Seguridad Social. A partir de 1983 las prestaciones de viudedad se conce
den en las mismas condiciones a hombres que a mujeres. La protecci6n de la mujer co
mo consecuencia de la matemidad ha mejorado considerablemente a partir de 1989 in
crementandose el periodo de descanso para la mujer trabajadora de doce a dieciseis 
semanas, manteniendo sus derechos laborales y de Seguridad Social y percibiendo un 
subsidio proporcional a su base de cotizaci6n. Terminado este periodo, el padre o la 
madre pueden solicitar excedencias laborales de diferentes duraciones para dedi
carse al cuidado de los hijos de basta tres aiios, con reserva el primer aiio del puesto de 
trabajo y considerando este como periodo asimilado al alta en Seguridad Social . 

6.2. 7. Oportunidades de empleo insuficiente: el desempleo de las mujeres 

El ritmo de expansion de la poblaci6n activa es muy superior al crecimiento de opor
tunidades de empleo, produciendose un desempleo elevado por ser el resultado de un 
desequilibrio estructural o de largo plazo y por ser el retlejo de una forma desequilibrada 
de crecimiento econ6mico. En periodos de crisis como el que atravesamos, esta de
mostrado que entorpecen el proceso de promoci6n de la igualdad de oportunidades. El 
desempleo incide con especial intensidad en las mujeres, disminuyendo las posibilidades 
de conseguir un empleo estable y suficientemente remunerado. 

En los paises industrializados, s6lo Canada, Noruega, Suecia, Estados Unidos, 
Finlandia, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, registraron en 1990 tasas de desempleo 
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mas bajas en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Las diferencias entre hom
bres y mujeres en las tasas de desempleo son considerables en Ia mayor parte de los paf
ses europeos, llegando a alcanzar un 12,2% en Espaiia. Entre los hombres, Ia tasa me
dia de paro se sitUa en el l1,9% , mientras que entre las mujeres alcanza el 24,4% . En siete 
pafses comunitarios las tasas de desempleo de las mujeres representan el doble de Ia de 
los hombres (Espaiia, Grecia, Belgica, Italia, Portugal, Luxemburgo y los Pafses Bajos). 
En Francia y Alemania se aproxima a Ia media europea (ver Cuadro 6.11). En Dinamarca 
e Irlanda, el desempleo de las mujeres supera ligeramente al de los hombres, y s6lo en el 
Reino Unido se producen tasas de desempleo femenino que son inferiores (Comisi6n de 
las Comunidades Europeas, 1993). 

Pafsts 
. ' ' •  

Comunidad Europea 
Belgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
Espana 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Holanda 
Portugal 
Reino Unido 
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10,8 
1 1 ,6 
7,2 

7,1 

7,8 
21 ,8 
10,2 
18,2 

9,6 

2,9 
10,5 
8,8 

1 1 ,4 

CUADR0 6.1 1  
Tasa media anual de desempleo 

Tbtat r t . · . , ,if · . � . , Hbmbtes · ; ; ·· · �, . . . . 

. 1<190 1.9� . .  1� < .  ' ·  

8,5 9,4 6,6 
7,7 1,5 4,9 
8,2 5,6 7,7 
5,1 6,1 3,9 
7,0 5,6 4,3 

16,1 20,3 1 1 ,9 
9,1 8,4 6,9 

15,6 17,5 15,0 
9,8 6,3 6,5 
1 ,7 2,1 1 ,2 
8,1 9,2 5,8 
4,6 6,7 3,2 
7,1 1 1 ,7 7,4 

Fuente: Comisi6n de las Comunidades Europeas, (1993). 
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13,0 
18,4 
9,1 
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1 1 ,7 
25,2 
12,6 
1 9,7 
15 ,7 
4,3 

12,8 
1 1 ,7 
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1 1 ,2 
12,1 
8,9 
7,0 

1 1 ,7 
24,1 
12,0 
16,8 
15,7 
2,5 

1 1 ,9 
6,4 
6,6 

Esta elevada proporci6n de mujeres desempleadas, particularmente entre las 
mujeres casadas de clase baja, puede explicarse por los efectos de Ia reestructuraci6n 
econ6mica, Ia innovaci6n tecnol6gica que demanda nuevos empleos en los servicios 
financieros y seguros, y al mismo tiempo reduce el m1mero de puestos de trabajo en las 
manufacturas en dichos paises o por Ia ausencia de especializaci6n reconocida. 

Las personas mas afectadas por el desempleo, independientemente del sexo, son 
los j6venes y los mayores de 50 afios. Entre los j6venes menores de 25 afios existen las ma
yores diferencias en el desempleo masculino y femenino, siendo las mujeres las mas 
castigadas y alcanza los valores mas elevados en Espana ( 42,6% ), ltalia (38,7% ) y Grecia 
(33,9% ). S6lo en el Reino Unido e Irlanda el desempleo de los hombres j6venes supera 
al de las mujeres. Por el contrario, en el otro extremo de Ia piramide de edades, el de
sempleo de los mayores de 50 afios es mas elevado entre los hombres que entre las mujeres, 
pnicticamente en todos los casos. 
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El nivel de formaci6n constituye una protecci6n contra el desempleo, es decir, al 
aumentar Ia titulaci6n, disminuye las posibilidades de ir al paro. Sin embargo, en el ca
so de las mujeres esta correlaci6n es menor que en los hombres. 

En conclusi6n, el crecimiento de las tasas de actividad de Ia mujer ha ido acom
pafiado de otros grandes cambios de actividad en el curso de su vida: el retroceso del 
porcentaje de mujeres que han de ocuparse de los hijos pequefios y el aumento del nu
mero de mujeres que soportan Ia doble carga de Ia actividad profesional y los hijos. 
Este hecho reduce Ia cantidad de tiempo que las mujeres tienen disponible para el tra
bajo remunerado, lo cual las situa en desventaja en el mercado de trabajo, y asi se re
fuerza Ia segmentaci6n seg1ln genero, ya que las mujeres al mantener su responsabi
lidad especial en el trabajo domestico, tienen que aceptar trabajos a tiempo parcial. 
Pero al mismo tiempo, al haber una mayor proporci6n de mujeres que no interrumpe 
su actividad profesional por matemidad pueden adquirir y conservar un nivel mas ele
vado de capacitaci6n. 

En los paises desarrollados, a pesar de las diferencias culturales y de los diferen
tes contextos, aparecen ciertos rasgos comunes: 

1) La segregaci6n ocupacional en el mercado de trabajo se mantiene. Las mujeres 
estan concentradas en empleos tradicionalmente femeninos ( educaci6n, sanidad, 
servicios sociales, administraci6n y empleos poco cualificados de Ia industria) . 
Aunque es cierto que esta aumentando Ia proporci6n de mujeres en las profe
siones liberates y puestos directivos. 

2) En todos los paises, se ha asistido a un crecimiento espectacular en Ia tasa de ac
tividad de las mujeres casadas y particularmente las que tienen hijos pequefios. 

3} De media, los salarios de las mujeres son menores que los de los hombres. El 
promedio de ingresos de las mujeres es s6lo el 20 al 30% del de los hombres. 

4) En conjunto, se mantiene un desigual reparto de las Ia bores domesticas y edu
cativas entre hombres y mujeres. 

5) El paro afecta mas a las mujeres que a los hombres. Las mujeres son, durante 
mas tiempo, victimas del paro, afectando este mas intensamente a las mas j6-
venes. 

6.2. 8. Mercado /aboral, genero y territorio. El ejemplo de los espacios 
metropolitanos 

Para concluir este epigrafe dedicado a describir Ia caracterizaci6n del mercado laboral 
segun genero en los paises desarrollados, recogemos el caso de las regiones metropoli
tanas como ejemplo de Ia forma en que estas condiciones y posibilidades de trabajo se 
plasman en el territorio. Lo hacemos debido a que este tipo de regiones constituye una 
forma de organizaci6n territorial del poblamiento muy extendida en los pai-ses occiden
tales. 

Las areas metropolitanas suponen concentraciones demograficas de gran signifi
caci6n como focos dinamicos de actividad econ6mica. Estos espacios constituyen 
unidades funcionales en las que nucleos de poblaci6n muy heterogeneos en cuanto a 
especializaci6n econ6mica y caracterizaci6n social del mercado laboral se encuentran 
integrados por flujos de bienes, servicios y poblaci6n. En estos espacios, funcional y so-
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cialmente complejos, las variaciones espaciales en las caracteristicas del empleo van 
acompaiiadas por importantes diferencias en los "mapas laborales" de hombres y mu
jeres y por una notable diversidad a escala inter e intraurbana de las condiciones de tra
bajo para las mujeres. 

A finales del siglo xx, las areas metropolitanas de los pafses occidentales estan ex
perimentando las consecuencias econ6micas, sociales y territoriales del proceso de 
reestructuraci6n productiva que afecta a Ia economfa mundial. A escala metropolitana, 
los efectos de este proceso se pueden resumir asf: en primer Iugar, se producen cam
bios en la organizaci6n de Ia producci6n, en el sentido de una progresiva fragmenta
ci6n espacial de las actividades, que conlleva Ia descentralizaci6n espacial de ciertos sec
tores y ciertas fases de la producci6n industrial y la concentracion de las actividades 
terciarias mas dinamicas en centros privilegiados. En segundo Iugar, se modifica Ia com
posici6n del mercado de trabajo, con Ia progresiva incorporaci6n de nuevos grupos de 
poblaci6n (jovenes y mujeres), Ia diversificaci6n en los modos de ocupaci6n (creci
miento del trabajo a domicilio y a tiempo parcial) y el aumento de Ia proporci6n de tra
bajadores en condiciones laborales precarias. Como consecuencia de estos procesos, 
nos encontramos ante un modelo territorial en el que parecen acentuarse las desi
gualdades socioecon6micas. 

La organizaci6n territorial de las areas metropolitanas y los cambios que actualmente 
estan experimentando afectan a Ia caracterizaci6n diferencial de hombres y mujeres en 
cuanto a su posici6n en el mercado laboral en estas aglomeraciones. 

La cuesti6n ya ha sido analizada en algunas regiones urbanas de diversos pafses oc
cidentales tales como Atenas (Vaiou, 1992) , Montreal {Chicoine y Rose, 1989), Paris 
{Fagnani, 1985), Worcester (Hanson y Pratt, 1988) o Madrid {Dfaz Muiioz y Rodriguez 
Moya, 1989) . 

En las areas metropolitanas de los pafses occidentales, Ia composici6n seg(in genero 
de los mercados laborales reproduce, por una parte, las caracteristicas que se pueden 
reconocer a escalas globales, mientras, por otra, presenta un modelo espacial muy es
pecffico. Asf, tal y como hemos visto que ocurre en los distintos pafses desarrollados, 
en sus areas metropolitanas se confirma el patr6n general de un mercado laboral se
gun genero con estas caracteristicas: en primer Iugar, una evoluci6n -en las ultimas de
cadas- opuesta de las tasas de actividad de hombres y mujeres (negativa en el primer 
caso, positiva en el segundo). En segundo Iugar, la fuerte concentraci6n femenina en 
el sector servicios, y una mayor dispersion del empleo masculino a lo largo de los dis
tintos sectores economicos. Y en tercer Iugar, las tasas de desempleo mas altas en las 
mujeres que en los hombres. Estas caracteristicas van unidas a un modelo de distri
buci6n espacial de tasas de actividad que es muy distinto para hombres y mujeres 
{Figura 6.7). 

Las diferencias espaciales en los niveles de participaci6n !aboral de hombres y mu
jeres a lo largo del territorio de ben ser interpretadas a partir de una division funcional 
y sociodemogratica del espacio que suele ser muy fuerte en las areas metropolitanas. Esa 
interpretacion se puede hacer relacionando la distribucion geogratica de las tasas de ac
tividad con la de otras variables demograticas, sociales, economicas, o de accesibilidad 
espacial. Esta tarea ya ha sido realizada para el caso del area metropolitana de Madrid 
{Dfaz y Rodriguez, 1989) llegando a Ia conclusion de que la diferente distribucion espacial 
de Ia participaci6n !aboral de hombres y mujeres puede ser explicada por la segregacion 
socioespacial y funcional existente en esta region metropolitana. Los importantes con-
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trastes entre sus patrones espaciales se deben a que arnbas tasas se relacionan con las ntis
mas variables sociodemograticas -nivel de instrucci6n y estructura sectorial del empleo
pero con sentido contrario. Asi, las tasas de actividad femenina son altas en aquellos mu
nicipios o distritos con elevado porcentaje de poblaci6n universitaria y de ocupados en 
el sector servicios (situados en el Norte y Oeste del Area), precisarnente en los que se dan 
bajos niveles de participaci6n )aboral masculina, que, por el contrario, presenta las 
mas altas tasas en el cintur6n industrial del Sur y Este metropolitanos. 

% Mujeres activas/ 
Total mujeres + 16 afios 

D 32 a 34 

Q 35 a 37 

IJ 38 a 40 

• 41 a 44 

• 62 

% Hombres activosl 
Total hombres + 16 afios 

lJ 61 a 66 

0 66 a 71 

Ill 73 a 77 

• 79 a 83 

. 88 

Figura 6.7. Tasas de actividad de mujeres y hombres en Madrid y Area Metropolitana (1991 ) .  
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La division funcional y social de los espacios metropolitanos, y los actuales proce
sos de cambio que les afectan, estan aportando nuevos problemas a las mujeres activas 
de los paises desarrollados . Asi, Chicoine y Rose {1989} sefialan para el caso de 
Montreal un proceso de "polarizacion" del mercado de trabajo -en el que los extremos 
de Ia escala laboral crecen mientras las categorias medias pierden peso en el conjunto
similar al que se esta dando en Madrid. Esta polarizacion afecta especialmente a Ia ac
tividad femenina. Tambien Chicoine y Rose {1989) relacionan Ia descentralizacion 
productiva con nuevos problemas para las mujeres en cuanto a Ia accesibilidad y mo
vilidad desde el lugar de residencia al de trabajo. Dina Vaiou {1992}, por su parte, plan
tea Ia forma en que las mujeres activas del Gran Atenas experimentan cotidianamente 
Ia relacion espacial y temporal, a veces problematica, entre centros de trabajo, servicios 
sociales y hogar. Tanto en estas areas metropolitanas como en las de Madrid, Paris 
(Fagnani, 1985) o Worcester {Hanson y Pratt, 1988) las mujeres se tienen que enfrentar 
a un territorio muy desigual en cuanto a oportunidades de empleo, condiciones de tra
bajo, accesibilidad y calidad de equipamientos sociales como las guarderias, lo que 
crea notables diferencias espaciales en las posibilidades para las mujeres de entrar en el 
mercado laboral y en las condiciones de su permanencia en el. 

6.3. Genero y estmctura urbana en los paises desarrollados 

El feminismo, al igual que ha hecho en otros muchos aspectos teoricos y metodo
logicos de las ciencias sociales, ha colaborado en Ia tarea de construir una interpretacion 
cada vez mas enriquecida de Ia naturaleza de nuestras ciudades, una interpretacion que 
supere las limitaciones de Ia Geografia Urbana tradicional. Su aportacion consiste en re
conocer al genero como un elemento fundamental en Ia construccion social del espacio 
urbano. La ciudad, como toda realizacion humana, refleja los valores, roles y relaciones 
sociales de quienes Ia han construido y, entre ellos, el genero constituye una dimension 
tan insoslayable como Ia clase social. Una aproximacion feminista al estudio de Ia es
tructura intema urbana consiste en reconocer Ia forma en que las relaciones de genera 
tienen una traduccion espacial en Ia division social y funcional de Ia ciudad y en el pro
ceso de creacion y configuracion del espacio urbano. 

En los paises occidentales, el hecho capital para entender Ia estructura fisica y so
cial de Ia ciudad contemponinea es Ia Revolucion Industrial. Este hito historico supone 
que Ia ciudad cambie sus dimensiones demogrMicas y espaciales, sus formas y sus pai
sajes, pero, fundamentalmente, implica una division funcional del espacio urbano que 
es paralela a una progresiva separacion espacial, temporal y funcional entre hogar y 
empleo y a Ia division sexual del trabajo en Ia unidad familiar, con Ia adscripcion de las 
mujeres a Ia reproduccion -y, por tanto, al espacio domestico- y de los hombres a Ia 
produccion en los espacios publicos de las ciudades. 

La literatura geogrMica dedicada a realizar una interpretacion seg11n genero del es
pacio urbano es ya muy abundante (Burnett, 1973, McDowell, 1983, Brownill, 1984, 
Wekerle, 1984, Little et al. , 1988, Mackenzie, 1989b, England, 1991}. Las investigaciones 
en este campo han ido desde Ia descripcion de los patrones diferenciales del uso del es
pacio por las mujeres hasta una reinterpretacion de Ia ciudad desde Ia perspectiva de ge
nera. Los trabajos empiricos en este tema se pueden agrupar en tomo a estas Iineas: el 
desarrollo historico de las ciudades, el impacto de las mujeres en el disefio urbano, Ia di-
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visi6n funcional y social de Ia ciudad, y las diferencias seg11n sexo en Ia percepci6n y com
portamiento espacial en el medio urbano. Hay que sefialar que se trata casi exclusiva
mente de estudios anglosajones, lo que dificulta su aplicaci6n al caso espafiol porque se 
basan en una realidad distinta a Ia nuestra, tanto en lo que se refiere al proceso de de
sarrollo urbano -con un desfase temporal considerable entre las ciudades anglosajonas 
y las nuestras- como al contexto cultural, social y econ6mico en el que este se lleva a ca
bo. En Espafia todavia no se ha escrito una monografia que estudie Ia relaci6n del genero 
con Ia estructura socioespacial de nuestras ciudades y con las experiencias cotidianas de 
sus habitantes y tambien son escasos los trabajos que plantean esta cuesti6n en el con
texto pr6ximo de los pafses mediterraneos (Vaiou, 1992) . 

En los siguientes subepfgrafes se recoge Ia aportaci6n de Ia Geograffa del Genero 
a tres aspectos fundamentales del estudio de Ia estructura urbana -la diferenciaci6n re
sidencial, Ia movilidad en relaci6n con Ia divisi6n funcional de Ia ciudad, y los actua
les procesos de cambio en el medio urbano- y se apuntan algunas caracterfsticas es
pecfficas del medio urbano espafiol desde una perspectiva de genero. 

6.3. 1 .  Mujeres, hombres y diferenciacion residencial en Ia ciudad 

El espacio urbano en los pafses occidentales es un espacio dividido tanto desde el 
punto de vista social como funcional. Como ya se ha apuntado,  tras Ia Revoluci6n 
Industrial se configura un modelo de divisi6n funcional del espacio (hogar-fabrica) y 
del tiempo (determinado por horarios laborales rfgidos) que se fue traduciendo en Ia 
progresiva separaci6n ffsica entre areas residenciales y zonas destinadas a Ia produc
ci6n ec6nomica. Este hecho trae consigo unas importantes consecuencias en Ia orga
nizaci6n cotidiana de Ia actividad urbana y en las funciones de Ia unidad familiar, que 
se pueden resumir en estas notas: 

- En Ia ciudad preindustrial, Ia familia era una unidad de producci6n y consumo. 
La propia vivienda podia constituir una pequefia factorfa en Ia que -elaboran
do los bienes mas diversos- mujeres y nifios participaban activamente en Ia vi
da econ6mica. La confi.guraci6n espacial de Ia ciudad -con Ia proximidad de cen
tros religiosos, politicos y gremiales- permitfa a Ia mujer mantener una densa red 
de relaciones sociales (Folguera, 1982) .  

-El modelo de organizaci6n productiva que se consolida tras Ia Revoluci6n Indus
trial implica Ia separaci6n entre producci6n econ6mica y reproducci6n social. 
Esta separaci6n conlleva una divisi6n sexual del trabajo en Ia que el hombre 
asume Ia actividad econ6mica remunerada y el mantenimiento del hogar es asig
nado a Ia mujer, por lo que se puede afi.rmar que Ia Revoluci6n Industrial conso
lida y acrecienta Ia organizaci6n seg11n genero de Ia sociedad. Este nuevo modelo 
social va acompafiado de un profundo cambio en Ia estructura urbana, de mane
ra que -frente a Ia mezcla social y de usos del suelo de Ia ciudad preindustrial- Ia 
divisi6n funcional y el fuerte crecimiento de Ia ciudad industrial conducen a un pro
ceso de desconcentraci6n residencial que, al organizarse segun principios de se
gregaci6n social, da Iugar a Ia configuraci6n de barrios de composici6n sociode
mografica homogenea. En esta nueva ciudad, crecida y dividida, Ia mujer que se 
incorpora a las fabricas debe afrontar, ademas de penosas condiciones de trabajo, 
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la compatibilizaci6n de rigurosos y abusivos horarios laborales con las exigencias 
de su rol fundamental -el cuidado del hogar y la familia- y las dificultades de acceso 
espacial desde su vivienda al lugar de trabajo. 

El modelo de ciudad que se va consolidando a lo largo de los siglos XIX y xx -cons
tituido por la yuxtaposici6n de areas centrales comerciales y de servicios, zonas in
dustriales y distritos residenciales socialmente homogeneos- sirve de base para las gran
des construcciones te6ricas que, a partir de los aiios veinte de nuestro siglo, se pro
ponen para describir y explicar la estructura intema de las ciudades. Entre ellas, las mas 
conocidas son los modelos concentrico y sectorial que Burgess y Hoyt definen en el 
marco de la Escuela de Ecologia Humana de Chicago, modelos en los que el genera 
brilla por su ausencia tanto en la descripci6n como en la explicaci6n de la estructura 
urbana. En los aiios cincuenta, los tambien soci6logos Shevky y Bell proponen una teo
ria segun la cual la diferenciaci6n social de la ciudad refleja el proceso de cambio des
de una sociedad tradicional rural a una modema industrial, proceso que se traduce en 
la existencia de tres dimensiones independientes (rango social, urbanizacion o status 
familiar y segregacion etnica o por origen) que determinan la estructura socioresiden
cial urbana. El esquema espacial de cada una de estas tres dimensiones esta marcado 
por la medida de determinados indicadores a nivel de las unidades censales o admi
nistrativas de la ciudad. El genero aparece en la definicion de la dimension urbani
zacion o status familiar, que, segt1n Shevky y Bell, sera determinada por el valor de las 
variables fecundidad, participacion /aboral femenina y viviendas unifamiliares en las dis
tintas unidades residenciales. 

A partir de los aiios sesenta, la Ecologia Factorial -tecnica de analisis multivariado 
empleada para extraer de un numeroso conjunto de variables las dimensiones fun
damentales de la diferenciaci6n residencial en la ciudad- adquiere gran popularidad 
y difusi6n como procedimiento para la descripci6n de la estructura residencial urba
na. En estos estudios es muy comun encontrar indicadores relativos al genero y la es
tructura familiar entre las variables de caracter demografico, socioecon6mico y resi
dencial que se usan para definir el modelo socioespacial de la ciudad. V ease, como 
ejemplo, los indicadores utilizados en el estudio de Ecologia Factorial Urbana sobre 
los distritos de Brisbane en 1961 : 

«1 .  Porcentaje de hombres profesionales y directivos. 
2. Porcentaje de funcionarios no profesionales y directivos. 
3.  Porcentaje de trabajadores manuales especializados. 
4. Porcentaje de hombres trabajadores no manuales. 
5. Porcentaje de hombres en desempleo. 
6. Porcentaje de hombres trabajadores cuenta propia. 
7. Porcentaje de mujeres trabajadoras cuenta propia. 
8. Indice de estudiantes, pobl . entre 5 y 20 aiios.  
9. Porcentaje de poblaci6n masculina entre 21 y 64 aiios. 

10. Porcentaje de poblaci6n adulta con 65 aiios o mas. 
1 1 .  Porcentaje de poblaci6n entre 0 y 64 aiios con menos de 21 aiios. 
12. Porcentaje de mujeres con 15 aiios o mas solteras. 
13. Porcentaje de hombres con 15 aiios o mas solteros. 
14. Indice de fertilidad (niiios, de 0 a 5 aiios; mujeres, entre 15 y 44 aiios). 
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15 .  Porcentaje de mujeres entre 15 y 64 afios que trabajan fuera del hogar. 
16. Porcentaje de hombres solteros, divorciadas o separadas. 
17. Porcentaje de mujeres solteras, divorciadas o separadas. 
18. Aumento porcentual de Ia poblaci6n entre 1 954 y 1961 .  
19. Porcentaje de Ia poblaci6n nacida en el propio pais (Australia). 
20. Porcentaje de inmigrantes no britanicos. 
21 . Porcentaje de sureuropeos entre los no britanicos. 
22. Porcentaje de no nacidos en Australia con tiempo de residencia entre 1 y 3 afios. 
23. Porcentaje de no britanicos nacionalizados. 
24. Porcentaje de poblaci6n cat61ica romana. 
25 . Valor medio de Ia casa y el suelo. 
26. Porcentaje de viviendas unifamiliares. 
27. Porcentaje de viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios. 
28. Densidad bruta de poblaci6n. 
29. Distancia en transporte publico desde el centro» . 

Las ge6grafas feministas han denunciado un sesgo sexista en Ia selecci6n, y sobre to
do en Ia interpretaci6n, de ciertas variables relativas a estructura familiar y actividad fe
menina incluidas en los estudios de Ecologia Factorial Urbana, selecci6n que en muchos 
trabajos quizas reproducia mecanicamente los indicadores utilizados en los estudios clci
sicos, correspondientes a un modelo de sociedad poco acorde con el actual. Como 
ejemplo de esto puede servir Ia interpretaci6n de los indicadores que proponen Shevky 
y Bell en su Amilisis de Areas Sociales para definir Ia dimensi6n de Ia diferenciaci6n re
sidencial denominada por ellos como urbanizacion (fecundidad, viviendas unifamiliares 
y actividad femenina) . Segt1n Ia base te6rica enunciada por estos autores, un bajo valor 
en los dos primeros indicadores y un elevado indice en el Ultimo eran indicativos de un 
alto grado de urbanizaci6n en un area residencial, lo que correspondia, a su vez, con una 
sociedad modernizada. Geraldine Pratt y Susan Hanson (1988), en un agudo examen a 
los estudios de diferenciaci6n residencial desde Ia perspectiva de genero, seiialan Ia 
interpretaci6n que se daba a Ia variable actividad femenina como un reflejo de los es
tereotipos respecto a los roles de genero que prevalecian en Ia epoca en Ia que estos es
tudios se llevaban a cabo: las mujeres o bien trabajaban (una indicaci6n del status "ur
bano" de una unidad censal), o bien permanecian en casa con Ia familia (signo de un alto 
status "familiar" en el area residencial) , pero Ia posibilidad de que se dieran ambas si
tuaciones al tiempo no parecia plantearse en este tipo de estudios. 

La perspectiva feminista critica las teorias clasicas de Ia ciudad por considerar que 
las areas residenciales son socialmente homogeneas. Desde un punto de vista de ge
nero, las diferencias en cuanto a categoria profesional existentes entre hombres y mu
jeres son actualmente una fuente importante de heterogeneidad social dentro de las 
areas residenciales (Pratt y Hanson, 1988). En decadas pasadas, los indicadores basados 
en Ia categoria profesional de los activos para evaluar el status socioecon6mico de las 
unidades residenciales (de uso muy frecuente en los estudios de Ecologia Factorial 
Urbana) median casi exclusivamente Ia posici6n social de los hombres, dada Ia esca
sa participaci6n femenina en-el mundo laboral. La familia era asumida como una uni
dad socialmente uniforme, ya que Ia posici6n del var6n cabeza de familia en el mercado 
de trabajo definia el status de toda Ia unidad familiar. Sin embargo, en Ia actualidad Ia 
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entrada de Ia mujer en Ia estructura productiva, casi siempre con categoria profesio
nal inferior a Ia de los hombres, hace que sea frecuente que dos miembros de una mis
ma familia se encuentren en posiciones muy distintas en Ia escala )aboral y que las di
ferencias sociales por areas se reproduzcan ahora en el seno de una misma unidad 
familiar. Las diferencias en Ia geograffa social de hombres y mujeres se demuestran por 
el caracter diferencial en cuanto a distribuci6n espacial de los indicadores de genero 
en Ia ciudad (Figura 6.8). 

0 < 50% 
. 50-58% 
. > 58% 

a) 

0 < 12% 
0 n-23o/o 
• 24-30% 
• > 31o/o 

lOO IIIII 

lOO IIIII 

Figura 6.8. Alcala de Henares. Distribuci6n por secciones censales de las Tasas de Actividad: 
a) general ; y b) femenina. Elaboraci6n propia a partir del Censo de Poblaci6n de 1 981 .  

Esta cuesti6n nos hace volver a recordar Ia  necesidad de estudiar Ia organizaci6n 
y estructura funcional de Ia unidad familiar para entender Ia geograffa social de Ia ciu
dad. El modelo patriarcal de familia ya no es el unico posible en nuestra sociedad. El 
crecimiento de Ia participaci6n )aboral femenina hace que Ia divisi6n sexual del trabajo 
en Ia familia pierda vigencia, debido a que hombres y mujeres comparten -o deben 
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compartir- responsabilidades en Ia producci6n econ6mica y en Ia reproducci6n social. 
Como ya hemos visto, Ia composici6n de Ia unidad familiar es cada vez mas diversa, da
do el crecimiento en todos los pafses occidentales -y tambien en Espana- del mime
ro de hogares unipersonales o encabezados por un solo adulto, normalmente Ia mujer. 
La Geograffa del Genero se plantea analizar Ia relaci6n de todos estos cambios con as
pectos tan diversos del medio urbano como son Ia estructura funcional, el acceso al tra
bajo, Ia distribuci6n y uso de equipamientos, o el planeamiento urbano. 

6.3.2. Estructura funcional, movilidad y accesibilidad en el medio urbano 

La division funcional de Ia ciudad, y sobre todo Ia separaci6n ffsica entre residencia 
y Iugar de trabajo, hacen que los desplazamientos y el transporte constituyan compo
nentes fundamentales de Ia estructura urbana y de Ia vida cotidiana de los ciudadanos. 
En las ciudades occidentales, las recientes formas de crecimiento urbano han conduci
do a Ia progresiva separaci6n espacial de zonas residenciales, instalaciones industriales 
y centros comerciales y de servicios, lo que obliga a los habitantes de Ia ciudad a des
plazarse para satisfacer cualquier necesidad basica. Como ya ha sido demostrado 
abundantemente en Geograffa Social, no todos los grupos de poblaci6n resultan tener 
las mismas pautas de movilidad en raz6n de diferentes condiciones temporales, fisicas, 
econ6micas y funcionales. 

El estudio de los patrones diferenciales de Ia movilidad femenina es quizas Ia pri
mera linea de trabajo empirico que se desarrolla en Ia Geografia Urbana desde una 
perspectiva de genero. Estas primeras investigaciones demostraron que no se pueden 
asumir unos patrones de movilidad comunes para toda Ia poblaci6n, que no se pueden 
identificar los comportamientos del var6n-adulto-productivo con los restantes miem
bros de Ia familia, y que Ia accesibilidad no es s6lo un a_tributo de los lugares ( distan
cia, red viaria) sino tambien de las personas (distintos miembros de un mismo hogar 
pueden tener condiciones muy dispares de movilidad en funci6n de su edad, acceso al 
autom6vil, tiempo disponible, etc.) .  Los estudios realizados por ge6grafas feministas 
en distintos paises occidentales (Coutras y Fagnani, 1978, Giuliano, 1979, Howe y 
O'Connor, 1982, Hanson y Hanson, 1980,) entre ellos en Espana (Clos, 1986; Arranz 
y Fernandez Mayoralas, en Garcia Ballesteros ed., 1986, pp. 276-284; Diaz Munoz, 1988 
y 1989), nos revela un modelo de comportamiento espacial seg11n genero muy uniforme 
en el mundo desarrollado en cuanto a estos tres aspectos de Ia movilidad: Ia compara
ci6n de patrones de hombres y mujeres, las caracteristicas de Ia movilidad femenina se
gUn distintas variables sociodemograticas, y Ia especificidad del viaje al trabajo en hom
bres y mujeres. Veamos brevemente unas notas sobre estas cuestiones 

• Patrones de movilidad masculina y femenina 

Los trabajos de investigaci6n llevados a cabo en distintas ciudades occidentales son 
asombrosamente homogeneos en cuanto a los resultados de Ia comparaci6n de los pa
trones de comportamiento espacial de hombres y mujeres y pueden ser bien representados 
por un ejemplo espaiiol (Figura 6.9). Las diferencias hombre-mujer se reconocen tanto 
en Ia frecuencia como en el motivo y en el medio de transporte de los desplazamientos. 
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Figura 6.9. Alcala de Henares. Componentes de los viajes intraurbanos segun sexo. Elaboraci6n 
propia a partir de una Encuesta Municipal de 1 985. 

La frecuencia de los desplazamientos en las mujeres es menor que en los hombres, 
lo que muestra el caracter comparativamente mas restringido de Ia movilidad femenina. 
La distribuci6n de los viajes segun motivo revela Ia pervivencia general de Ia division 
de papeles segun genero en nuestro contexto social: las mujeres dedican un nt1mero de 
desplazamientos a actividades relacionadas con el mantenimiento del hogar y sus 
miembros (compras, prestaciones sanitarias) muy superior al empleado por los hom
bres, que reparten una importante proporci6n de sus viajes entre el ocio y el trabajo 
fuera de casa. La distribuci6n segun medio de transporte de los desplazamientos ur
banos ha sido uno de los aspectos de Ia movilidad femenina mas tratados (Coutras y 
Fagnani, 1978, Giuliano, 1979) , quizas debido a sus claras implicaciones en Ia calidad 
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de vida en el medio urbano. En todas las ciudades estudiadas, las diferencias hombre
mujer en el uso de los transportes publico y privado y en Ia proporci6n de desplaza
mientos peatonales son muy considerables. Hay que sefialar que una mayor depen
dencia de las mujeres respecto a Ia oferta publica de transporte y Ia frecuencia de sus 
desplazamientos a pie imponen severas limitaciones en su movilidad potencial, sobre 
todo si se continua combinando el mantenimiento domestico con una actividad re
munerada exterior al hogar. 

La interpretaci6n de los patrones diferenciales de movilidad seg11n genero en el me
dio urbano se debe relacionar, evidentemente, con Ia pervivencia en nuestra sociedad de 
Ia tradicional divisi6n de roles segun sexo, que asigna las actividades productivas a los 
hombres y las ocupaciones domesticas a las mujeres. La existencia de lo que Jacqueline 
Tivers (en Little et al. , 1988, pp. 84-97) denomina restricciones derivadas del rol de genero 
hace que las mujeres encuentren dificultades para organizar en el espacio y en el tiem
po sus actividades externas al hogar, y muchas veces se vean obligadas a reducir su am
bito de actividad a un area geognifica menor que Ia de los hombres. El hecho de que el 
transporte publico sea el medio mayoritariamente empleado en los desplazamientos fe
meninos -incluso entre las mujeres j6venes, activas y de status medio o superior- pue
de ser interpretado tambien, y al menos en parte, como el resultado de una ideologia pa
triarcal que asigna al var6n cabeza de familia ciertos recursos domesticos como el 
vehiculo familiar o el tiempo libre. 

• Diferencias sociodemograficas en Ia movilidad femenina 

A Ia movilidad diferencial segun el sexo se sobreimpone el efecto de otras varia
bles sociodemognificas como Ia edad o el status socioecon6rnico, que pueden hacer va
riar las diferencias comportamentales entre generos, acentuandolas en ciertos ca
sos. El grupo "mujeres", como cualquier otro, presenta una considerable diversidad 
intema en cuanto a sus patrones de movilidad por Ia influencia de otros caracteres so
ciodemograficos como Ia edad, Ia categoria social o Ia actividad, lo que se demuestra 
en un estudio sobre Ia movilidad femenina llevado a cabo en Alcala de Henares, que 
aqui nos sirve como ejemplo: 

La edad, el status socioecon6rnico y Ia ocupaci6n principal introducen diferencias 
considerables en lo que err6neamente se puede considerar como un comportamien
to homogeneo del grupo mujeres a partir de su comparaci6n con Ia movilidad mas
culina. En todos los aspectos de Ia movilidad estudiados en Alcala -frecuencia, motivo, 
y medio de transporte- las diferencias introducidas por variables como Ia edad o Ia ca
tegoria social (medida por el nivel de instrucci6n o los ingresos farniliares) son de al
ta significaci6n estadistica. 

Algunos datos son especialmente significativos: en cuanto a Ia frecuencia de los des
plazamientos, el porcentaje de mujeres j6venes (entre 16 y 24 afios de edad) que salen 
de su barrio con una frecuencia diaria (78,5% ) es muy superior al de las mujeres de mas 
de 65 afios (21 ,6% ). La categoria social, medida en este caso por los ingresos familiares 
mensuales, es tambien muy importante en Ia frecuencia de los desplazarnientos. Asi, 
el porcentaje de mujeres con ingresos familiares bajos que salen de su barrio con una 
frecuencia diaria ( 40,6% ) es casi Ia mitad del de mujeres con los ingresos mas altos 
(75,7% ) . 



182 Mujeres, espacio y sociedad 

El motivo es un aspecto de los desplazamientos claramente determinado por las ca
racterfsticas sociodemograticas aquf analizadas. Existen fuertes diferencias generacionales 
en los patrones de actividad femenina, como se comprueba al comparar los motivos ma
yoritarios de los desplazamientos entre las j6venes y las mujeres de mas de 65 afios. Asf, 
Ia proporci6n de viajes destinados a actividades relacionadas con el mantenimiento fa
miliar -<:ompras o prestaciones sanitarias- es mayoritaria en los grupos de edades me
dias (el 45,6% de los viajes de las mujeres entre 40 y 49 afios se destina a compras) y 
avanzada (el 16,1 % de los movimientos de las mujeres de mas de 65 afios se dedica a 
prestaciones sanitarias). Tambien el motivo de los viajes esta intluido por Ia categorfa so
cial. Las diferencias se advierten especialmente en los desplazamientos laborales ( el gru
po de mujeres de bajos ingresos dedica el 6,1% a viajes con motivo trabajo frente al 27% 
de las de ingresos superiores) y en los desplazamientos con motivo compras (31 ,5% y 
13,5% respectivamente ) .  

La influencia de Ia edad en Ia movilidad femenina puede ser facilmente explicable 
por Ia pervivencia en las mujeres mayores de concepciones tradicionales del rol fe
menino. Las diferencias segt1n categorfa social, tambien muy notables, tienen mas com
pleja explicaci6n y nos llevan a Ia conclusi6n de que los logros en libertad y "conquista" 
del espacio cotidiano no han llegado por igual a todas las mujeres. En resumen, Ia avan
zada edad y el bajo status socioecon6mico constituyen caracteristicas que agravan el 
caracter comparativamente mas reducido de Ia movilidad femenina. Asi, las mujeres 
ancianas o de escaso nivel de instrucci6n o renta se caracterizan por un espacio de ac
tividad especialmente limitado. 

La actividad constituye una variable de especial importancia en Ia caracterizaci6n 
de Ia movilidad femenina. Segt1n este analisis, en Alcala de Henares actua como un ele
mento determinante de dos aspectos: Ia frecuencia y el motivo de los desplazamientos. 
Respecto a ellos, los patrones de comportamiento espacial de las mujeres activas se ale
jan de los caracterfsticos de las amas de casa, para aproximarse significativamente a los 
de los hombres en su misma situaci6n. Asi, en Alcala Ia proporci6n de desplaza
mientos con frecuencia diaria de las mujeres activas ( 62,4% ) es mas pr6ximo al mismo 
dato para los hombres activos (69,6% ) que al relativo a las mujeres amas de casa 
(37,7% ).  

En cuanto a los motivos, en principio se puede suponer que las severas limitacio
nes horarias impuestas por el trabajo fuera del hogar obliga a las mujeres activas a re
ducir el numero de viajes dedicados a actividades tradicionalmente asignadas a los 
miembros femeninos de Ia unidad familiar. Efectivamente, de los datos recogidos en 
Alcala se desprende que estas dedican una parte de sus viajes a actividades directs
mente relacionadas con el mantenimiento del hogar -<:ompras- (18,3% ) que supone 
Ia mitad de los destinados por las amas de casa a tal fin ( 40,9% ). AI comparar Ia dis
tribuci6n de los desplazamientos segun motivo entre hombres y mujeres se com
prueba que, aunque los patrones son muy cercanos, Ia mujer activa muestra una 
mayor diversificaci6n en el objeto de sus viajes urbanos, de manera que continua de
dicando un porcentaje de estos a realizar compras (18,3%) u obtener prestaciones sa
nitarias (2,6% ) -en muchos casos para otros miembros de Ia familia- ligeramente su
perior al de los hombres. 

De los componentes de Ia movilidad estudiados, el medio de transporte es el 
menos sensible a los efectos de las distintas variables consideradas (Cuadro 6.12). Asf, 
con variaciones no demasiado notables en funci6n de Ia edad, el status o el tipo de ac-
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tividad, Ia mujer continua siendo Ia mayoritaria usuaria del transporte publico. La cues
ti6n tiene graves consecuencias para las mujeres activas, que en muchos casos deben 
afrontar su doble papel de trabajadora y ama de casa con una menor movilidad po
tencial que los hombres. 

CuADR0 6.12 
Aka.IQ de Henares: medio de transporte utilizado por mujeres segrm edad, 

nivel de instrucciOn e ingresos 

' " -�dad: •· :'. ' ·A pij! • , 
16-24 aiios 70,8% 
25-39 aiios 53,1% 
40-49 aiios 65,9% 
50-64 aiios 74,3% 
65 o mas 56,0% 

. •l�trucci6n . .4 Jik ·  ' 
Sin estudios 66,8% 
Es. elementales 58,5% 
Es. medios 64,5% 
Es. superiores 60,8% 

' _ Ingresl?� A '  :. h ?' �' ., ere '· 

Bajos 67,2% 
Medio-bajos 60,0% 
Medio-altos 56,9% 
Altos 56,1% 

Fuente: Diaz Muiioz (1989). 
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• Genero y desplazamientos laborales en Ia ciudad 
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1 ,0% 1 97 
0,3% 360 

0% 65 
3,0% 37 

El efecto de Ia incorporaci6n femenina al mercado laboral en Ia caracterizaci6n de 
sus desplazamientos cotidianos ha resultado ser un tema de investigaci6n de especial in
teres, que justifica sobradamente el importante n1lmero de trabajos dedicados a su ana
lisis, entre los que se pueden destacar los realizados por Jeanne Fagnani (1986) , John 
Everitt (1974) y Susan Hanson y Perry Hanson (1980) .  Una cuesti6n clave en estos es
tudios reside en conocer basta que punto el trabajo fuera de casa ha conducido a una 
redistribuci6n de las tareas domesticas entre los miembros de Ia familia -masculinos y 
femeninos- y si esto se ha traducido en una modificaci6n significativa en los patrones 
de comportamiento espacial de ambos. 

Los desplazamientos por motivo de trabajo han merecido una atenci6n muy par
ticular en esta linea de investigaci6n, debido a que su caracter altamente recurrente les 
convierte en el eje organizador del resto de actividades y movimientos cotidianos. 
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Aderrnis, Ia progresiva separaci6n entre residencia y Iugar de trabajo --caracteristica de 
las aglomeraciones urbanas- unida a los rigidos horarios laborales, confiere una im
portancia especial a este trayecto diario, cuya duraci6n es tanto una funci6n de Ia dis
tancia como del medio de transporte utilizado para recorrerla. 

Tambien en el caso de los desplazamientos laborales los resultados de los estudios 
realizados en distintas ciudades occidentales coinciden en presentar un patr6n de mo
vilidad femenina definido por estos caracteres: en primer Iugar, una mayor proporci6n 
de los viajes al trabajo a pie o en transporte publico que en el caso de los hombres; y 
en segundo, unos trayectos domicilio-lugar de trabajo mas cortos que los masculinos, 
tanto en distancia como en tiempo de recorrido (Cuadro 6.13) .  

CUADRO 6.13  
Componentes de los desplazamientos a l  trabajo seglln genero 

en fa Conurbaci6n de Barcelona, 1981 

DISTANCIA y TIEMP() DE CASA AL LUGAR DE TRABAJO POR SEXd ' 

Hombres Mujeres 

N = 796 N = 264 

Distancia (Km) 8,4 7,2* 
Tiempo (min) 30,8 26,6* 

• Los valores de t son significativos cuando p = 01 . 

MEDIOS DE TRANSPORTE trin:IZADOS, 

Total % Hombres % Mujeres % 

Coche 351 33,1 306 38,4 45 17,0 
Auto bus 201 19,0 133 16,7 68 25,8 
Metro 21 1 19,9 151 19,0 60 22,7 
A pie 250 26,6 165 20,7 85 32,2 
Otros 47 4,4 41 5,2 6 2,3 

Totales 1060 100,0 796 100,0 264 100,0 

El valor de Ia chi cuadrado entre hombres y mujeres es significative 
cuando p = 01 . 

Fuente: Tornado de I. Clos (1986) "EI viatge al treball en Barcelonai entom", Documents 

d'Andlisi Geogrdfica, 8-9, pp, 25-38. 

Se han llevado a cabo distintas propuestas para interpretar esta tendencia general 
a que Ia mujer trabaje mas cerca de su domicilio que el hombre, propuestas que se pue
den agrupar asf: 
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- Aquellas que consideran que las responsabilidades domesticas obligan a Ia mu
jer a elegir un trabajo proximo a su residencia. Por ejemplo, en Parfs, Jeanne 
Fagnani {1986) ha encontrado que el numero de madres que trabajan en su mis
ma localidad de residencia aumenta seg\in lo hace el numero de hijos pequefios 
a su cargo. Isabel Clos {1986) , sin embargo, ha demostrado para el caso de 
Barcelona que no existe relacion estadlsticamente significativa entre Ia longitud 
del trayecto al trabajo de las mujeres y Ia presencia de hijos o el tamafio de sus fa
milias. 

- Las que acuden a Ia combinaci6n de varios indicadores sociodemognificos 
para explicar las diferencias entre hombres y mujeres en Ia distancia residencia
trabajo.  Fagnani {1986), por ejemplo, demuestra que Ia categorfa social se su
ma a las responsabilidades familiares como condiciones que limitan espacial
mente Ia busqueda de empleo para las mujeres. Asi, las madres de bajo status 
y empleo poco cualificado restringen a un area local su radio de distancia al em
pleo. Las madres de alto nivel economico y cualificacion pueden alargar el tra
yecto basta el empleo, debido a que su mejor remuneracion les compensa el es
fuerzo, a que frecuentemente disponen de autom6vil y a que pueden descargar 
sus responsabilidades familiares en alguna forma de servicio domestico. 

100% 

50% 

D Hombres 

- Mujeres 

0% ..&.....--.&.....-
Distritos Centrales Otros Distritos Extrarradio 

Figura 6.10. Alcala de Henares. Desplazamientos laborales segun destino y sexo. Elaboraci6n 
J1ropia a partir de una Encuestra Municipal de 1985. 

- Por ultimo se encuentran las interpretaciones que se basan en Ia division fun
donal del espacio urbano -localizacion de areas residenciales y centros de tra
bajo seg\in rama de actividad- y en Ia distinta estructura ocupacional de hombres 
y mujeres para explicar el caracter diferencial de los desplazamientos laborales 
femeninos. Como ocurre en las ciudades en que se ha estudiado Ia cuestion 
{Baltimore por Hanson y Johnston, 1985, Melbourne por Howe y O'Connor, 
1982, y Alcala de Henares por Dlaz Mufioz, 1988),  en Ia mayoria de las ciudades 
occidentales, los grandes centros industriales se situan en el extrarradio, mien
tras el empleo en los servicios -ya sean comerciales, administrativos u otros- se 
encuentra en el centro urbano o disperso en las areas residenciales. Tambien en 
todas las ciudades occidentales las mujeres trabajan mayoritariamente en estos 
Ultimos sectores, mientras los hombres lo hacen en mucha mayor proporcion en 
Ia industria. Por ello, los desplazamientos laborales femeninos se producen 
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mayoritariamente bacia el centro o a corta distancia de sus viviendas,con lo que 
frecuentemente se realizan a pie. Por el contrario, los desplazamientos mascu
linos se producen en gran proporci6n a un extrarradio industrial, situado a 
unas distancias que exigen de medios mecanizados como el autom6vil o el au
tobus para salvarlas (Figura 6.10). En todo caso, la explicaci6n mas plausible re
sulta de la combinaci6n del "factor espacial" y las responsabilidades familiares, 
que siempre limitan el espacio-tiempo disponible por las mujeres. 

• Los ritmos funcionales de Ia ciudad y Ia secuenciaciOn de los desplazamientos urbanos 

Vivimos en unas ciudades en las que espacio y tiempo estan especializados, en las que 
dedicamos distintos lugares y distintos momentos para diferentes funciones ( descansar, 
trabajar, comprar, divertirse). Esta localizaci6n espacio-temporal de las actividades tam
bien define lo que podriamos Damar los ritmos funcionales de Ia ciudad, que hacen que 
exista una secuenciaci6n a lo largo del dfa del uso temporal del espacio urbano: areas re
sidenciales que quedan casi despobladas durante el dfa frente a distritos centrales inten
samente ocupados en las horas comerciales y de oficinas y vacfos en la noche. 

El ciclo espacio-temporal de las actividades cotidianas conlleva tambien una se
cuenciaci6n de los desplazamientos urbanos, tanto en cuanto a su volumen total como 
a su caracterizaci6n seg11n motivos. Javier Gutierrez Puebla (1989) ha recogido datos de 
movilidad diaria de Ia poblaci6n en las principales Areas Metropolitanas espaiiolas, mos
trando que los desplazamientos se suceden en oleadas seg11n motivos a lo largo del dia: 
antes de las nueve de la maiiana predominan los movimientos laborales, les siguen a me
dia maiiana los destinados a compras, mientras que en Ia tarde predominan los debidos 
al motivo ocio. Dado que las mujeres dedican una parte importante de sus desplaza
mientos a las compras y el destino laboral es el predominante en los hombres, los ritmos 
temporales en los desplazamientos de hombres y mujeres diferinin en cierta medida y, 
ademas, Ia ocupaci6n de determinados sectores de Ia ciudad (areas comerciales, etc.) es
taran tambien diferenciadas por genero a ciertas horas del dia (Figura 6.1 1) .  
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Figura 6.1 1 .  Numero de desplazamientos urbanos a lo largo del dia segun sexo en Segovia. 
Tornado de Aurora Garcia Ballesteros y Joaquin Bosque Sendra (1989). 
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6.3.3. Planeamienta y pracesas de cambia urbana. Una perspectiva de genera 

Los cambios en Ia estructura fisica, funcional y social de Ia ciudad pueden ser in
terpretados como un reflejo de las transformaciones habidas en las relaciones eco
n6micas y sociales, y en los roles asignados y/o asumidos por distintos grupos de po
blaci6n. El planeamiento ha materializado estos roles y relaciones sociales en el 
diseiio de nuevos espacios urbanos y en las pollticas de distribuci6n de recursos en Ia 
ciudad. Los profesionales de Ia intervencion urbana han reproducido generalmente en 
su trabajo una concepcion patriarcal de las relaciones entre generos, aunque tambien 
en otras ocasiones han dado forma en sus propuestas a concepciones altemativas de 
las relaciones personates y Ia organizaci6n social. La cuestion se puede apreciar a dos 
distintas escalas: 

- A un nivel microespacial, Ia configuracion de Ia vivienda --cuya mision es alber
gar a Ia celula basica de Ia sociedad, Ia familia- es una expresi6n de las relaciones 
entre sus miembros y las actividades que se realizan dentro de ella. Desde el si
glo XIX, los arquitectos reflejan en sus diseiios Ia necesidad de crear un espacio 
adecuado para las funciones de reproduccion y consumo y Ia intenci6n de con
seguir un uso racional del mismo con Ia separacion de ambitos destinados a 
distintas misiones: el descanso (dormitorios) , las relaciones sociales (el salon), y 
el trabajo {Ia cocina) (Pilar Cos en Garcia Ballesteros ed. ,  1986, pp. 134-150}. Tras 
Ia Revolucion Industrial desaparece Ia funcion de Ia casa como centro de pro
duccion, pero se refuerza su papel como Iugar de consumo: Ia vivienda se con
vierte en un motor del consumismo, asimilando una produccion creciente de bie
nes manufacturados que tienen como objeto mejorar los niveles de confort, y 
estimulando Ia imagen de Ia mujer como ama de casa exigente y eficiente, dedi
cada "en cuerpo y alma" a crear un hogar acogedor para el resto de Ia familia. 

Pero tambien arquitectos y urbanistas han trabajado en una concepcion de 
Ia vivienda y Ia ciudad mas igualitaria para hombres y mujeres. Pilar Cos refie
re Ia existencia a lo largo del siglo XIX y xx de numerosos proyectos de comunas 
basadas en el principia de Ia igualdad (ya sea seglln sexo, raza o edad} y con una 
intencion de presentar una forma altemativa de organizacion social y arquitec
tonica. Todos ellos conllevan una propuesta de colectivizacion del trabajo do
mestico, en Ia que cocinas y comedores comunes liberarian a Ia mujer de satis
facer las necesidades cotidianas de sus familias. Actualmente, este ideal de 
�lectivizar algunos servicios y funciones domesticas subsiste en varias ciudades 
escandinavas, en las que se han diseiiado unidades residenciales que combinan 
Ia vivienda unifamiliar con Ia provision comunal de comidas y guarderias. 

- AI macro-nivel de Ia unidad residencial, los principios teoricos del planea
miento desde principios del siglo xx recogian las necesidades residenciales 
de una estructura social claramente definida por Ia familia nuclear y Ia division 
de roles dentro de ella. A esta concepcion responde Ia practica de Ia zonifica
cion o "zoning" que, segun los principios del urbanismo funcionalista y Ia 
Carta de Atenas de 1943, supone Ia descomposicion funcional de Ia ciudad: a ca
da necesidad o funcion humana (residir, trabajar, abastecerse, recrearse y cir
cular) corresponde un espacio especializado dentro de Ia ciudad (Figura 6.12). 
De acuerdo a Ia ideologia patriarcal dominante, Ia division funcional de Ia fa-
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milia tambien se reflejani en Ia divisi6n funcional del espacio urbano, definiendo 
los ambitos de Ia residencia y Ia reproducci6n como femeninos y los del trabajo 
y el ocio como masculinos. 

Este nuevo modelo urbano de separaci6n estricta entre areas residenciales, co
merciales y productivas pasa a definir Ia estructura urbana de las ciudades anglosajonas, 
especialmente las norteamericanas, desde las primeras decadas del siglo xx. Alii, las 
extensas areas suburbanas, socialmente homogeneas, reflejan los estilos de vida, las as
piraciones sociales y las concepciones de Ia familia y el papel de cada uno de sus miem
bros. A Espana este modelo de organizaci6n urbana llega -aunque con matices rela
cionados con nuestras peculiaridades hist6ricas, culturales y econ6micas- precisamente 
en Ia epoca de maximo crecimiento de las ciudades. El desarrollo urbano basado en Ia 
creaci6n de polfgonos residenciales aislados y mal comunicados acompaiia a un re
forzamiento del papel domestico de Ia mujer, que en el mejor de los casos encuentra 
"todo lo que necesita" (supermercados, colegios, centros medicos) en el barrio; en el 
peor de los casos, el acceso a los servicios basicos se convertfa en una odisea cotidia
na, cosa muy frecuente hace algunos aiios en las periferias de nuestras grandes ciu
dades. En estas nuevas areas urbanas, Ia segregaci6n geogratica de los espacios resi
denciales, junto a Ia localizaci6n concentrada de las zonas comerciales y Ia general 
menor movilidad femenina, dificulta el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. 
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Figura 6.12. Zonificaci6n propuesta para el Estudio de Detalle del pollgono El VAL, 

Alcala de Henares. 

Precisamente Ia masiva incorporaci6n femenina al mundo productivo pone de ma
nifiesto lo obsoleto de este modelo urbano basado en Ia divisi6n sexual del trabajo y 
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Ia segregaci6n funcional de Ia ciudad, y plantea Ia necesidad de crear nuevas formas de 
estructura urbana, de modificar horarios laborales y comerciales, y de innovar Ia or
ganizaci6n de transportes y servicios sociales. Las mujeres, que se han incorporado 
definitivamente a Ia vida publica, estan participando activamente en los actuates fe
n6menos de cambio urbano, aunque tambien sufren las consecuencias sociales nega
tivas del actual proceso de reestructuraci6n productiva y territorial que afecta a los es
pacios urbanos y metropolitanos. Son muchos los aspectos de los cambios en Ia 
ciudad actual sobre los que se puede realizar una lectura de genero. Aqui nos cen
traremos en los que creemos son los mas importantes: 

- En primer Iugar, hay que reconocer Ia influencia de Ia creciente participaci6n }a
boral femenina en los fen6menos de cambio social o "gentrification" que se 
producen en los centros urbanos de las ciudades occidentales, cuesti6n muy 
bien documentada por las ge6grafas norteamericanas (Wekerle, 1984, England, 
1991 ) .  Las mujeres profesionales y con alto nivel de instrucci6n situan, mas que 
los hombres, su vivienda en los centros urbanos, huyendo de las poco estimulantes 
areas residenciales suburbanas y buscando aprovechar las ventajas para Ia vida cul
tural y las relaciones sociales de los centros, favoreciendo asi el proceso de re
cuperaci6n residencial y cambio social que experimentan estas areas urbanas. 

- En segundo Iugar, hay que recordar que las transformaciones urbanas van ligadas 
a los profundos cambios que a fines del siglo xx afectan al sistema productivo. 
Entre estos cambios destaca el crecimiento de formas no convencionales de tra
bajo,  que encuentran en las mujeres una mano de obra especialmente adecua
da. Muchas de estas actividades se llevan a cabo en las propias viviendas de los 
trabajadores, con lo que se puede apuntar en ciertos casos una vuelta a Ia casa 
como centro de producci6n, como foco de Ia actividad econ6mica familiar. 
Tambien hay que reconocer el papel de Ia oferta de mano de obra femenina en 
los procesos de relocalizaci6n industrial en ciertos sectores metropolitanos y ru
rales. 

El proceso de reestructuraci6n productiva conduce a una polarizaci6n social que se 
traduce en una creciente segregaci6n socioespacial de los espacios metropolitanos. La ac
tividad femenina es especialmente sensible a este proceso, de modo que se observa un 
crecimiento de su participaci6n en los segmentos mas extremos de Ia escala laboral, afec
tando a mujeres que viven en areas muy diferentes en cuanto a posibilidades de 
accesibilidad, calidad de vida y equipamientos urbanos y que trabajan bajo condiciones 
laborales muy dispares. La ciudad de fines del siglo xx se configura como un espacio so
cial discontinuo, como un "collage" de pequefias areas con muy distinta composici6n so
cial en el que coexisten guetos etnicos y sociales -en los que hombres y mujeres combinan 
todo tipo de recursos para conseguir una economia de subsistencia- con areas de elevado 
status en los que Ia alta tecnologia permitira llevar el trabajo al hogar. En este ambien
te de descentralizaci6n industrial, de auge de las unidades pequefias de producci6n, y de 
aparici6n de nuevas formas de trabajo, Ia rigida separaci6n espacio-temporal entre 
residencia y Iugar de trabajo se tambalea y las fronteras entre espacios publicos y privados 
se permeabilizan y diluyen. 

Todos estos procesos de cambio productivo y social, que afectan de una forma di
ferente a distintos grupos sociales, deben ser tenidos en cuenta a Ia bora de disefiar el 
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futuro desarrollo y organizacion de las ciudades. En algunos pafses europeos, como 
Gran Bretaiia o Alemania, se han incorporado propuestas concretas a los planes ur
banos para favorecer su adecuacion a los problemas especfficos de las mujeres. Como 
ejemplo de las actuaciones a llevar a cabo en el disefio de una ciudad menos sexista, re
cogemos a continuacion Ia propuesta realizada por el Colectivo de Mujeres Urbanistas 
(1994) ante el Avance del Plan General de Ordenacion Urbana de Madrid: 

- Rechazar un modelo de ciudad competitiva, global, a escala transnacional, que ha 
sido disefiada a vista de satelite. A esa escala, los barrios y sus calles se desdibujan, 
el habitante de a pie se pierde de vista. Hay que evitar, en el tema de equipa
mientos, Ia centralizacion en grandes superficies, ya que el gigantismo se traduce 
en trato impersonal, en espacios dificilmente gestionables y de utilizacion com
plicada y poco grata. 

- Promover Ia atencion a los problemas de movilidad. Potenciar los desplaza
mientos a pie mediante una distribuci6n descentralizada de servicios y equi
pamientos. Mejorar las posibilidades reales de utilizar el transporte publico. 
Aminorar las desigualdades entre los que "disfrutan" del uso del automovil pri
vado y los que no pueden hacerlo. Recuperar Ia calle como Iugar de estancia y 
reunion y no como un mero espacio para el flujo de vehfculos. 

- Evitar Ia "monofuncionalidad" de los espacios urbanos. Los grandes equipa
mientos o los polfgonos comerciales, muchas veces en Ia periferia urbana, 
quedan lejos del alcance facil por parte de mujeres, ancianos y nifios, y, ademas, 
son espacios hostiles que no favorecen Ia sociabilidad, debido a que Ia compra 
se convierte en una actividad solitaria entre desconocidos. Se debe evitar Ia de
saparicion del pequefio comercio de barrio, facilmente accesible por todos, y pie
za importante en Ia vida de relacion de sus usuarios. 

- Dedicar una atencion especial al tratamiento y cuidado de lo proximo, de lo ac
cesible. El barrio, espacio disefiado a escala humana, debe mantener una he
terogeneidad sociodemografica que enriquezca Ia vida de sus habitantes y 
una diversidad funcional que permita el facil acceso cotidiano a parques, equi
pamientos, comercios y puestos de trabajo. 

- Estudiar el disefio de los espacios publicos para facilitar su utilizacion real. 
Los pasos subterraneos, las grandes avenidas "muertas", sin actividad, los accesos 
laberfnticos a las viviendas, los descampados o las vfas mal iluminadas son au
tenticas barreras ffsicas y psicologicas que provocan miedo y rechazo a sus po
tenciales usuarios. Desatender los problemas generados por un disefio poco cui
dadoso puede hacer que, entre otros grupos, las mujeres vayan renunciando a! 
uso de determinados lugares publicos o a su ocupacion a ciertas horas del dfa. 

En suma, es necesario conservar Ia riqueza de Ia vida urbana tfpica de las ciudades 
mediterraneas. Muchos de los procesos que actualmente experimentan nuestras ciudades 
corresponden a un modelo de mundializaci6n o globalizacion de comportamientos y for
mas de organizacion social. Esperemos que en estos procesos no se pierda la diversidad 
funcional y sociodemografica del espacio urbano, Ia intensidad de las redes sociales y fa
miliares que han constituido patrimonio tradicional de nuestras ciudades, y que tan fa
vorables son para Ia participacion de las mujeres en la vida publica. 
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6.4. Genero y espacios rurales en los paises desarroUados 

La poblaci6n residente en zonas rurales representa una pequeiia parte en el con
junto de los paises desarrollados; ello no obstante no justifica el olvido de su existencia 
o, lo que es peor, Ia atribuci6n a los espacios rurales de identicas caracterfsticas que las 
existentes en zonas urbanas; desde un punto de vista de genero ello lleva a plantear los 
rasgos principales de Ia divisi6n del trabajo, los procesos recientes y las condiciones de 
vida para las mujeres. 

Los espacios rurales son considerados a menudo como zonas uniformes, tradicionales 
y estaticas, cuando Ia realidad es que han experimentado grandes cambios durante 
los UJ.timos decenios y, en los albores del siglo XXI, presentan un gran dinamismo, lo que 
por otra parte ha agudizado las diferencias intemas (territoriales, econ6micas y sociales). 
Uno de los mejores exponentes de ese cambio es el nuevo enfoque de las relaciones de 
genero y Ia divisi6n del trabajo, con una creciente incorporaci6n de las mujeres a las ac
tividades remuneradas, similar a Ia que se ha producido en las zonas urbanas. 

Conviene recordar las principales directrices de Ia reciente transformaci6n de los 
espacios rurales: 

- Los cambios en Ia organizaci6n de las actividades agrarias han ocasionado im
portantes alteraciones demograficas, destacando el exodo rural que acompaii6 a Ia 
mercantilizaci6n del sector; Ia estructura demografica de las zonas rurales es todavia 
en gran parte el resultado de esa emigraci6n (muy selectiva seg11n edad y genero ), 
especialmente en los paises mediterraneos, donde el proceso ha sido mas tardio. 

- El perfil econ6mico de las zonas rurales de los paises desarrollados de finales del 
siglo xx se puede definir por Ia desagrarizacion (resultado de una crisis agraria 
generalizada) y Ia diversificacion economica {derivada de Ia asignaci6n de nue
vas funciones a los espacios rurales; especial importancia ha tenido el crecimien
to de una serie de industrias ligeras y agroalimentarias, asi como del turismo ru
ral). La desigual evoluci6n de cada uno de los sectores econ6micos introduce 
diferencias territoriales acusadas y profundos cambios en Ia demanda de mano 
de obra, siendo muy importante Ia variable genero, ya que tanto las industrias li
geras como el turismo emplean mas mujeres que hombres. 

- Habida cuenta de Ia diversificaci6n econ6mica que se esta produciendo, se pue
de considerar que Ia principal especificidad de las zonas rurales en Ia actualidad, 
con respecto a los espacios urbanos, esta en las bajas densidades de poblaci6n 
y Ia estructura del poblamiento. 

- A pesar de los profundos cambios acaecidos en Ia esfera global, las actividades 
agrarias siguen recayendo mayoritariamente sobre las explotaciones familiares, 
al menos en Europa y mucho mas alin en los paises meridionales. Por tanto, los 
procesos econ6micos globales deben ser contemplados, ademas, desde las es
feras local y familiar: Ia necesidad de diversificaci6n de rentas por parte de las 
familias, las estrategias familiares desarrolladas al respecto (entre las que des
taca Ia incorporaci6n de las mujeres al trabajo remunerado) y el cambio de 
relaciones dentro de Ia familia patriarcal tradicional son Ia otra vertiente de los 
procesos enunciados. 

- En este ambito hay que situar tambien el significado de las econornias no mo
netarias, asi como las relaciones entre trabajo productivo y reproductivo; los es-
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pacios rurales mantienen todavia una parte significativa de economfas no mo
netarizadas, y es en este sector donde se ha situado tradicionalmente el traba
jo de las mujeres. Su actividad por tanto ha estado asociada a actividades pro
ductivas no remuneradas y a Ia responsabilidad del trabajo reproductivo, de ahf 
Ia doble invisibilidad de su aportacion a las rentas familiares, al menos en ter
minos economicos. La sociedad sigue atribuyendo Ia responsabilidad exclusiva 
del trabajo reproductivo a las mujeres (sin que apenas se reconozcan cambios 
al respecto) pero al propio tiempo se impulsa su incorporacion creciente al tra
bajo remunerado {Sa bate, 1992b ) .  

- Por otra parte hay que poner de manifiesto que las infraestructuras y servicios 
colectivos no estan adaptados a esta reciente y creciente incorporacion de las 
mujeres al mercado de trabajo, lo que aumenta Ia carga del trabajo reproduc
tivo no compartido. 

En el analisis posterior se va a insistir en dos ideas principales: 

a) La transformaci6n del sector agrario {definido por Ia expansion de una agricultura 
industrializada) y sus efectos sobre Ia posicion de las mujeres y las relaciones de ge
nero. 

b) La diversificaci6n de rentas a escala familiar y local; Ia necesidad por parte de 
las familias rurales de nuevos ingresos monetarios esta impulsando a muchas 
mujeres a Ia busqueda de trabajos remunerados, lo que constituye una situaci6n 
nueva en las zonas rurales. 

6.4.1 .  Caracteres generales: un poco de historia 

La evolucion de las zonas rurales muestra el paso de las sociedades tradicionales 
a las postindustriales, lo que conlleva profundas transformaciones en Ia division del tra
bajo por genero y en Ia relacion entre hombres y mujeres. En las sociedades tradi
cionales occidentales, Ia division del trabajo era muy clara y las mujeres cubrfan una 
amplia gama de funciones, en el marco de sistemas autosuficientes: productos agrarios, 
crianza de los hijos, servicios a Ia comunidad ( cuidado de nifios, enfermos y ancianos, 
ensefianza, cuidados sanitarios basicos) ,  elaboracion de productos artesanales para 
autoconsumo y venta de excedentes {hilado, tejido, confeccion de todo tipo de pren
das, alfarerfa, etc.) .  La inserci6n en sistemas economicos monetarizados conduce a Ia 
adquisicion de Ia mayor parte de objetos y servicios en el mercado, para lo coal es pre
ciso disponer de dinero en metalico; en este proceso, Ia adaptacion del hombre es muy 
rapida, mientras que Ia mujer ve desaparecer Ia mayor parte de las funciones que te
nia asignadas en las sociedades tradicionales; de este modo queda relegada al trabajo 
reproductivo, convirtiendose en "ama de casa", ademas de trabajar de forma espo
nidica y no reconocida en Ia explotacion agraria; el final -previsible- de Ia evoluci6n 
es su inserci6n plena en el trabajo remunerado, para convertirse en suministradoras de 
ingresos monetarios, igual que ha ocurrido en las zonas urbanas 

Una de las consecuencias mas graves de este cambio de funciones ha sido Ia 
emigraci6n: en todos los pafses desarrollados las mujeres han participado mas que los 
hombres en Ia emigraci6n rural, hecho que se ha planteado en el epfgrafe 6.1 y que se 
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constata ya en Europa occidental desde el siglo xvm; Ia ausencia de oportunidades de 
trabajo en las zonas rurales y Ia oferta de empleos en las ciudades se considera Ia cau
sa principal de esta emigracion diferencial protagonizada por mujeres jovenes; pero dis
tintos amilisis realizados (basados fundamentalmente en tecnicas cualitativas; ver en 
especial el llevado a cabo por Pilar Alguacil y Elena Bordiu en Ia Sierra de Ayllon; 
Alguacil y Bordiu, 1986) ponen de manifiesto que Ia emigracion de las jovenes rura
les estuvo motivada tambien por las adversas condiciones materiales de vida en las zo
nas rurales, que dificultaban aun mas el trabajo  reproductivo (inadecuacion de Ia vi
vienda, falta de infraestructuras basicas como agua y electricidad, falta de servicios) y, 
sobre todo, por una fuerte presion social, de manera que Ia unica altemativa para elias 
era Ia conversion en esposas de agricultores. La emigracion de mujeres jovenes supone 
Ia busqueda de unas condiciones de vida distintas y, sobre todo, Ia huida de Ia presion 
ejercida por las familias patriarcales (Sabate, 1989a y 1989b); buena prueba de ello es 
que, cuando las condiciones materiales mejoran y Ia presion social sobre las mujeres 
va desapareciendo, las jovenes del medio rural no contemplan Ia alternativa de Ia emi
graci6n, sino que ponen todos los medios para obtener un trabajo en las zonas rurales; 
esta es Ia situaci6n de finales de siglo. 

La emigracion, muy selectiva por edad y sexo, ha alterado profundamente Ia es
tructura demografica de las zonas rurales, que se caracterizan por el envejecimiento, Ia 
masculinizacion y una elevada proporcion de hombres solteros. Segun se ha visto al ini
cio de este capitulo, Ia sex-ratio de las zonas rurales indica siempre una menor pro
porcion de mujeres que de hombres, pero los valores generales quedan enmascarados 
por Ia estructura de edades; de hecho hay un fuerte deficit del grupo de mujeres que 
eran jovenes (15-25 aiios) en el momento algido de Ia emigracion y que en Espafia, en 
1995, corresponde aproximadamente al tramo comprendido entre 35 y 50 afios; pero 
Ia sex-ratio global queda alterada por el acusado envejecimiento y el fuerte predomi
nio de mujeres en los tramos de edad mas avanzados, por su mayor longevidad . Por 
tanto, Ia sex-ratio debe ser analizada por grupos de edad para interpretarla de forma 
correct a. 

La Figura 6.13 es un ejemplo de estructura demografica de una zona deprimida (co
marca de Sepulveda, Segovia; tornado de Martin Gil , 1995) ,  donde se ponen de ma
nifiesto el envejecimiento, Ia feminizacion de Ia poblacion de mas edad y el deficit de 
mujeres jovenes y adultas en el tramo de 20 a 39 aiios; en este grupo de edad Ia sex-ra
tio era en 1986 de 73,9 mujeres por cada 100 hombres; por el contrario, para Ia po
blaci6n con mas de 65 afios, Ia relacion era de 120,2 mujeres por cada 100 hombres; pa
ra el conjunto de Ia poblaci6n Ia sex-ratio se queda en 96, que puede considerarse un 
valor normal para las zonas rurales. 

Son escasos los estudios de detalle que permitan matizar las estructuras demo
graficas, pero todos inciden en lo mismo; Alguacil y Bordiu (1986) ,  trabajando sobre 
una zona de montana, muy aislada y con emigracion temprana y muy fuerte como es 
Ia Sierra de Ayllon, hallaron para algunos pueblos una sex-ratio general en 1981 de 75,7 
mujeres por cada 100 hombres (El Cardoso); en las edades jovenes e intermedias (15 
a 44 afios) aparecian valores de 47,8, mientras que Ia tasa s6lo se acercaba a 100 o Ia su
peraba ligeramente en las nifias (0-15 afios) y ancianas (mas de 65 afios) .  

Una reciente publicacion (Atlas Social de las Mujeres Asturianas, 1995) permite ver 
Ia distribuci6n espacial de estas caracteristicas demograficas, al haber analizado Ia sex
ratio desde 1961 para cada una de las 852 parroquias del Principado de Asturias; des-
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tacan los contrastes territoriales entre Ia Asturias urbano-industrial ( costera y central) 
y Ia Asturias rural (zonas interiores, occidente y oriente); Ia sex-ratio indica siempre 
una mayor proporci6n de mujeres que de hombres en las zonas urbanas centrales, 
mientras que el principal rasgo de las zonas rurales es una profunda masculinizaci6n; 
Ia Figura 6.14 recoge algunos de los resultados cartografiados en el Atlas y perrnite ver 
las diferencias segt1n grupos de edad, y sobre todo Ia situaci6n de los comprendidos en
tre 25 y 39 afios: tomando en consideraci6n todos los grupos de edad, en 1991 el 45% 
de las parroquias tenia sex-ratios masculinizadas, pero de elias apenas el 3,5% estaba 
en el valor mas bajo, inferior a 71 mujeres por cada 100 hombres; en cambio, en el gru
po de edad 25-39 afios se eleva al 70% Ia proporci6n de parroquias con sex-ratio muy 
masculinizada, y, sobre todo, el 25% de las parroquias asturianas no alcanzaba Ia pro
porci6n de 71 mujeres por cada 100 hombres . 

• Hombres Mujeres 
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Figura 6.13. Pinimide de poblaci6n, comarca de Sepulveda (1 986), tornado del Padron Municipal 
de Habitantes. 

Estos rasgos demograficos son tanto mas acusados cuanto mas reciente y rapida fue 
Ia emigraci6n rural, como ocurri6 en Espafia; en todo caso, aun siendo Ia herencia de 
unas corrientes migratorias que ya no existen, conllevan una muy elevada proporci6n 
de hombres solteros, ya de edad avanzada, lo que dificulta aun mas Ia recuperaci6n 
demogratica de estas zonas. La voluntad expresa de las mujeres j6venes de conseguir 
un medio de vida en los espacios rurales ha supuesto por tanto un cambio radical en 
las tendencias seculares; Ia permanencia de estas mujeres esta mas vinculada a los pro
cesos de diversificaci6n econ6mica y de asalarizaci6n que a su inserci6n en el sector 
agrario. 



Capitulo 6: Condiciones de vida y trabajo de las mujeres en los paises desarrollados 195 

% Total de parroquias 

60% 

SO% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

> 1 00  100-91 91 -83 83-71 < 71 

Grupos de edad 

. Total 20-39 aiios 
Figura 6.14. Sex-ratio en las parroquias asturianas. Mujeres por cada 100 hombres (1991 ) .  

Fuente: Atlas Social de las Mujeres Asturianas (1 995) y elaboraci6n propia. 

6.4.2. El trabajo (invisible) de las mujeres en las explotaciones agrarias 

La participaci6n de las mujeres en las actividades agrarias esta menos documen
tada en los paises desarrollados que en los no desarrollados, en consonancia con Ia re
ducida proporci6n de poblaci6n que trabaja y depende del sector. Sin embargo y des
de los afios ochenta ha habido tambien un creciente interes por investigar esta parcela 
de Ia actividad econ6mica femenina en los paises desarrollados; Ia originalidad radi
ca en que gran parte de esa aportaci6n !aboral queda dentro de Ia economia no mo
netaria y se superpone con el trabajo reproductivo, con lo cual constituye un ambito 
muy distinto del planteamiento habitual acerca de Ia incorporaci6n de las mujeres al 
mercado de trabajo en los paises desarrollados. 

Aunque las primeras aportaciones se han realizado desde el campo de Ia Sociologia 
Rural, Ia Geografia viene realizando tambien importantes avances, tanto en el plano te6-
rico-interpretativo como en el estudio de zonas concretas; en Ia actualidad hay una ten
dencia clara de analizar los espacios rurales de forma interdisciplinar, de modo que las 
fronteras entre ciencias afines (Sociologia y Geografia Rurales, en este caso) son cad a 
vez mas sutiles, y mucho mas cuando se abordan desde una perspectiva de genero; buen 
ejemplo de esta tendencia es el numero monografico de Ia revista Journal of Rural 
Studies, 1991 , vol. 7, n° 1/2 "Women in agriculture". En todo caso el enfoque feminis
ta ha sido en gran medida el responsable del creciente reconocimiento de Ia importancia 
que tienen las estrategias familiares, asi como de las diferencias que existen dentro de 
Ia familia, entre sus miembros, segun Ia posici6n hombre/mujer y padreslhijos. 

Entre los trabajos pioneros destaca el de Carolyn Sachs (Sachs, 1983) , con una bri
llante interpretaci6n que cubre distintos tiempos y ambitos territoriales. Por parte de 
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Ia Geograffa anglosajona hay que recordar los trabajos de Janet H. Momsen (ver 
Momsen, 1989, Documents d'Analisi Geografica, 14, pp. 1 15-130} y las importantes 
aportaciones te6ricas de Sara Whatmore (Whatmore, 1989) . 

En Espafia se repite Ia convergencia de Sociologfa y Geograffa que, de forma com
plementaria, vienen realizando importantes aportaciones desde mediados de los anos 
ochenta; entre los soci6logos hay que destacar las investigaciones de J. Manuel Gar
cfa Bartolome (Garcfa Bartolome, 1992), asf como el grupo de trabajo coordinado por 
Jose Ignacio Vicente Mazariegos (ver Camarero et al. , 1991 ); este grupo tambien es el 
principal responsable de una obra global, Situacion Socioprofesional de Ia Mujer en Ia 
Agricultura, promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (1991-
1994) e integrada en realidad por cinco voh1menes que habfan ido apareciendo desde 
1991 , entre los que se incluyen los dedicados a recopilaci6n bibliognifica, amilisis de 
fuentes estadfsticas, situaci6n jurfdica y amllisis sociol6gico. 

La Geograffa espanola viene haciendo una gran aportaci6n a partir del grupo de 
trabajo coordinado por M.• Dolors Garcfa Ramon, que tiene en su haber varias tesis 
doctorales (Oinoves, 1990), diversos proyectos de investigaci6n y numerosas publica
ciones (ver, entre otras, Documents d'Analisi Geografica, no 14; Canoves et al. , 1989; 
Garcfa Ramon, 1990; Garcfa Ramon et al. , 1991 y 1994) ; en coordinaci6n con este gru
po se han llevado a cabo ademas importantes estudios en Galicia y Andalucfa (ver las 
dos ultimas obras citadas) . 

Todos los analisis, empfricos y te6ricos, Degan siempre a Ia conclusion de que existe una 
marcada infravaloraci6n acerca de Ia aportaci6n hecha por las mujeres en las explotacio
nes agrarias (Sachs, 1983; canoves et al. , 1989); ello hay que relacionarlo fundamen
talmente con el hecho de que las mujeres se concentran mas en Ia producci6n de bienes 
para Ia familia (gestionan el huerto, las aves de corral y todos los productos de autocon
sumo ) , mientras que Ia participaci6n de los hombres va destinada a Ia comercializaci6n, 
y por tanto es "visible" en terminos econ6micos; esta dualizaci6n del sector agrario (en
tre autoconsumo y comercializaci6n, vinculados a mujeres y hombres, respectivamente) 
tiene canicter universal, como se pone de manifiesto en el Capitulo 7. 

La dificultad para medir el trabajo agrario de las mujeres radica fundamen
talmente en que este tiene caracter discontinuo, irregular, diversificado y a menudo se 
realiza de forma simultanea y en paralelo con el trabajo domestico, sin que haya una 
soluci6n de continuidad entre ambos; de ahf que el trabajo de Ia mujer agricultora "sea 
doblemente invisible, porque no s6lo incluye el domestico sino tambien una buena par
te de tareas productivas diffciles de contabilizar" (Garcfa Ramon et al. , 1994, p. 162) . 

Esta situaci6n enlaza con un problema basico en Ia investigaci6n como es el de Ia 
fiabilidad y utilidad de las fuentes estadfsticas; muchas de elias tienen una escasa 
desagregaci6n por genero y, cuando existe, suelen medir de forma insuficiente el 
trabajo agrario de las mujeres, especialmente en las explotaciones familiares. El re
conocimiento de Ia inadecuaci6n de las estadfsticas esta aportando importantes no
vedades; asf en Espana, el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n) propicia valiosas modificaciones, como es una creciente introducci6n de la 
variable genero en Ia recopilaci6n de los datos (ya reflejada en el Censo Agrario de 
1989 con respecto a los de afios anteriores) y una mayor atenci6n estadfstica a las fi
guras de "c6nyuge" y "ayuda familiar"; tal vez Ia aportaci6n mas importante ha sido 
Ia realizaci6n de una encuesta de grandes dimensiones, llevada a cabo en 1990 a 
6.203 mujeres, en 16 zonas tipificadas segun paisajes agrarios, con el unico objetivo de 
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medir su actividad en las explotaciones agrarias (para un amilisis detallado de resul
tados, ver MAPA, 1993; Vol. V: Anti/isis Sociologico).  

En todo caso las fuentes convencionales se muestran insuficientes, de ahf Ia ne
cesidad de completarlas con trabajos cualitativos, mas exhaustivos, que permiten 
conocer Ia realidad, interpretar los procesos y, sobre todo, ver Ia interrelaci6n constante 
entre producci6n y reproducci6n como causa ultima de Ia infravaloraci6n del trabajo 
femenino; en este sentido destacan Ia serie de investigaciones coordinadas por Garda 
Ramon, en las que mediante entrevistas personates se obtiene una informaci6n im
posible de alcanzar por otros medios (para una explicaci6n de Ia metodologfa, trata
miento, analisis y resultados, ver en especial Garda Ramon et al. , 1994) .  

(Valorcs porcenluah:s) 
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Figura 6.15.  Poblaci6n activa en el sector agrario, Comunidad Europea (1 991 ) .  
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Una breve descripci6n de Ia situaci6n, a partir de las estadfsticas oficiales permi
te trazar el siguiente perfil: 

- Las mujeres participan en el sector agrario en menor medida que los hombres, 
aunque hay importantes variaciones regionales al respecto; asf en Ia Comunidad 
Europea {1991) las mujeres representaban el 35,3% de Ia fuerza de trabajo en 
el sector agrario, con diferencias regionales muy acusadas, como se observa en 
Ia Figura 6.15: el valor mas bajo corresponde a Irlanda {9,2% ), rnientras que en 
Portugal hay mas mujeres que hombres en el sector {51 ,7% ); Ia tendencia ge
neral es que esta participaci6n sea mas alta en los pafses mediterraneos, lo que 
se podrfa explicar por Ia mayor pervivencia de las pequenas explotaciones 
familiares, frente a un sector mas tecnificado y de grandes explotaciones en las 
regiones noroccidentales de Europa {Dinamarca, Pafses Bajos, Reino Unido) . 
En Espana, segun Ia EPA (Encuesta de Poblaci6n Activa) de 1993, el valor era 
de 27,40 mujeres por cada 100 personas ocupadas en el sector agrario (inferior 
por tanto al 33 ,68% del conjunto de sectores econ6micos). 

- La estructura profesional segun genero es muy distinta, de modo que los hom
bres son fundamentalmente titulares de explotaci6n, rnientras que las mujeres 
se insertan como "ayudas familiares", figura que se refiere a las personas que 
trabajan sin sueldo en Ia explotaci6n familiar; son de nuevo los pafses medite
rraneos los que presentan una mayor proporci6n de mujeres empresarias 
{50,8% , 23,5% y 18,5% para Portugal, ltalia, y Grecia, respectivamente). El 
Censo Agrario de Espana de 1989 aporta una cierta desagregaci6n profesional 
por genero, lo que esta haciendo "aflorar" estadfsticamente Ia participaci6n de 
las mujeres (ver Figura 6.16); los hombres son mayoritarios como titulares de 
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Figura 6.16. Explotaciones agrarias en Espana, situaci6n profesional y sexo. Fuente: Censo 
Agrario 1989. 
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explotaci6n, "otros familiares" (en realidad se trata de los hijos varones) y asa
lariados; en todo caso, y teniendo en cuenta que, en conjunto, las mujeres re
presentan el 34,47% de todos los efectivos agrarios, su participaci6n es 
proporcional en las categorfas de titulares (31 ,4% ), otros familiares y asalariados 
eventuates; el mayor desequilibrio se situa en Ia figura del "c6nyuge" (subtipo 
de Ia categorfa "ayuda familiar"), donde Ia mujeres-esposas de agricultores re
presentan el 80% , mientras que es irrelevante el volumen de hombres-esposos 
de agricultoras. La desagregaci6n de Ia poblaci6n jomalera (asalariada eventual) 
pone de manifiesto una considerable proporci6n de trabajo femenino en este 
grupo (29,25% ), lo que invalida el t6pico habitual de Ia menor participaci6n de 
las mujeres como asalariadas; en este sentido hay que seiialar que casi toda Ia 
bibliografla se refiere a Ia mujer-esposa en Ia explotaci6n familiar, siendo muy 
escasa Ia referida a mujeres-jomaleras; por ello tiene especial interes el Capitulo 
5 del libro de Garcia Ramon et al. , 1994, dedicado a un ana.Iisis cualitativo de las 
jomaleras andaluzas. 

Hay una serie de temas que se han tratado con mas frecuencia ( desde perspectivas 
sociol6gicas sobre todo ), pero aqul se van a presentar s6lo aquellos mas relacionados 
con las diferencias territoriales y aplicandolos a Espana. 

• Division del trabajo segun genero 

En todos los contextos hay una marcada divisi6n entre lo que se consideran tareas 
"propias" de las mujeres y de los hombres. Las mujeres se ocupan preferentemente del 
cuidado del ganado: ordeiiar, poner comida, limpiar, dar de comer a los temeros son siem
pre trabajos "femeninos"; asimismo son las que cuidan del pequeiio ganado (gallinas, po
llos, conejos) y se encargan del huerto familiar: ambas actividades se orientan tanto al 
autoconsumo como a Ia comercializaci6n directa a pequeiia escala en los mercados lo
cales. En las explotaciones familiares, las mujeres tambien son las que habitualmente De
van Ia contabilidad y una parte importante de Ia gesti6n (acudir a los bancos y otros ser
vicios), lo que facilita su participaci6n en las decisiones acerca de Ia misma. Por lo 
que respect� a Ia agricultura comercial, una vez que esta se ha tecnificado y mecaniza
do, trabajan cuando hay una demanda adicional de mano de obra y sobre todo cuando 
el trabajo a realizar es temporal y manual ( escarda, recolecci6n manual), tanto en las ex
plotaciones familiares como en las grandes; as( las jomaleras son contratadas para Ia re
colecci6n de Ia aceituna de almazara (que se recoge del suelo ), el algod6n, o Ia vendimia; 
ademas los empresarios prefieren contratar mujeres para aquellas labores en las que se 
considera que son necesarios "dedos delicados", como Ia recolecci6n del algod6n y del 
fres6n en los regadios de Andalucia, por ejemplo. En Ia agricultura tecnificada de cul
tivos bajo plastico tambien se prefieren las manos delicadas de las mujeres para atar las 
judlas, preparar las tomateras, flores, etc. Sin embargo estos trabajos (que en realidad son 
"especializados" por requerir una mano de obra especffica), son peor retribuidos que los 
realizados por los hombres: tambien en el sector agrario, cuando las mujeres realizan una 
tarea concreta, esta se devalua econ6micamente. 

Sin hacer una relaci6n pormenorizada de los trabajos realizados por los hombres, 
basta seiialar que ellos se vinculan a todas las actividades relacionadas con Ia prepa-
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raci6n de Ia tierra (arar, preparar invemaderos) , con Ia maquinaria (tractores, sega
doras, empacadoras), con Ia aplicaci6n de productos quimicos (abonos, plaguicidas, her
bicidas) y mantienen las relaciones con el exterior ( comercializaci6n, gesti6n, cooperati
vas, asociaciones de agricultores, etc.) .  

Esta divisi6n de las tareas concretas, bastante rigida, puede explicar buena parte de 
las variaciones regionales en Ia participaci6n de las mujeres en el sector, debido a Ia pre
sencia de distintos sistemas agrarios: as{ es 16gico que las tasas sean mas elevadas en zo
nas de pequefias explotaciones ganaderas (Galicia, Asturias, Cantabria en el caso es
paiiol) y muy bajas por el contrario en los secanos cerealistas de Castilla y Arag6n, 
donde se dan las tasas mas bajas de participaci6n de las mujeres en el sector agrario. 

Es evidente que esta divisi6n del trabajo agudiza las diferencias de genero, ya que 
las tareas desempefiadas por las mujeres tienen cada vez menos demanda, ocurriendo 
lo contrario con las de los hombres: desde Ia revoluci6n industrial, Ia agricultura 
occidental sustituye siempre que puede Ia mano de obra por rnaquinaria, aplica cada vez 
mas cantidades de productos quimicos y se integra mas en complejos mercados na
cionales e intemacionales. Por ello, las mujeres que permanecen en el sector se van po
larizando bacia dos categorias opuestas: permanecer en Ia pequefias explotaciones no 
viables o convertirse en asalariadas con trabajo temporal; asimismo, cada vez se vinculan 
mas a las fases de manipulaci6n y preparaci6n de los productos, tareas totalmente fe
minizadas segun se plantea mas adelante, al hablar de las industrias agroalimentarias. 

Las altemativas de futuro para las mujeres que deseen permanecer en el sector co
mo empresarias no pueden ser otras que Ia formaci6n profesional, Ia integraci6n en 
asociaciones y cooperativas y Ia incorporaci6n a las tareas "masculinas", pese a Ia pre
si6n social en contra y, sobre todo, a una maquinaria que ffsicamente s6lo esta diseiiada 
para hombres: muchas agricultoras se quejan de que no pueden manejar un tractor 
sencillamente porque no llegan a los pedales, etc. 

En los paises ricos se esta dando un proceso que consideramos muy significativo: 
por ejemplo en Espana, muchos trabajos manuales han ido pasando de las mujeres-es
posas de agricultor a mano de obra asalariada, en Ia que se han sucedido gitanos (pa
ra Ia vendimia por ejemplo), portugueses, marroquies y, finalmente (al menos por el 
momento) hombres africanos de color. Este proceso se reconoce en distintas zonas 
especializadas en cultivos intensivos, como Ia recolecci6n de esparragos y tabaco en los 
regadios de Extremadura. El proceso indica que determinados trabajos agricolas de 
gran dureza y baja retribuci6n van pasando de un grupo social a otro en un juego de 
marginalizaci6n en el que intervienen no s6lo el genero, sino tambien el nivel eco
n6mico y Ia etnia. 

• Masculinizacion o feminizacion 

Un tema clasico de debate es si existen procesos de feminizaci6n o de masculini
zaci6n en el sector agrario, ya que algunas estadisticas ponen de manifiesto que hay una 
cierta tendencia al aumento de mujeres. Estas estadisticas deben ser manejadas con su
mo cuidado, aunque aparentemente indican que hay una creciente proporci6n de 
mujeres, sobre todo como titulares de explotaciones agrarias; asi por ejemplo, si nos ce
fiimos al caso espaiiol si que se observa esta tendencia, ya que las titulares de explo
taciones han pasado del 20% en 1982 al 31 ,4% en 1989; existe no obstante un sesgo im-
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portante, ya que este aumento corresponde a las mujeres de edades mas avanzadas, viu
das o con explotaciones muy pequeiias no viables econ6micamente. 

La interpretaci6n que cabe hacer es que, en buena medida, lo que se feminiza son 
las explotaciones marginates; diversos hechos contribuyen a esta "feminizaci6n", 
mas estadistica que real: por una parte , al ser en promedio mas j6venes que sus ma
ridos, cuando estos llegan a Ia edad de jubilaci6n y no tienen hijos que se queden al 
frente de Ia explotaci6n, traspasan Ia titularidad a Ia mujer; ello explica Ia fuerte 
concentraci6n de las mujeres en grupos de edad muy avanzados: segun el Censo 
Agrario de 1989, el 62,18% de las mujeres titulares de explotaci6n tenfan mas de 55 
aiios, proporci6n que en los hombres bajaba al 57,13% . 

Por otra parte, en el marco de una agricultura subsidiada como es Ia europea, las 
ayudas comunitarias solo se pueden percibir si el titular se declara agricultor a tiem
po completo; como Ia realidad de las familias rurales es Ia pluriactividad, donde los dis
tintos miembros de Ia familia trabajan en sectores econ6micos diferentes, empieza a 
ser frecuente que un hombre que esta registrado en otra actividad (aut6nomo o asa
lariado en construcci6n, mineria, transportes, etc.) traspase Ia titularidad de Ia ex
plotaci6n agraria a su esposa, sin que ello suponga un cambio de status para uno ni pa
ra otra. En Castilla-Leon son muy frecuentes ambos procesos, propiciados por un lado 
por el envejecimiento y por otro por una agricultura cada vez menos competitiva, que 
necesita ser compensada con otras actividades (ver Martin Gil, 1995, para algunas es
trategias familiares de supervivencia en zonas deprimidas de Castilla-Le6n) . 

Segun se deduce de Ia division del trabajo segun genero, Ia evoluci6n de las agri
culturas occidentales favorece Ia masculinizaci6n, debido a Ia mecanizacion y tecni
ficaci6n. Es frecuente incluso que, trabajos desempeiiados tradicionalmente por las mu
jeres pasen a los hombres con Ia mecanizaci6n; un ejemplo bien conocido es el 
ordeiio mecanico del ganado vacuno, que ha pasado de ser una actividad manual-fe
menina a otra mecanica-masculina. Sin embargo hay determinados tipos de cultivos 
que, dentro de una agricultura muy tecnificada, requieren mano de obra abundante pe
ro solo durante parte del aiio: esa mano de obra temporal es ocupada por mujeres de 
forma preferente, sobre todo cuando Ia recolecci6n va asociada a Ia selecci6n y en
vasado de los productos (hortalizas y frutas de pequeiio tamaiio como fres6n, uvas o 
cerezas); en este caso Ia feminizaci6n va acompaiiada de asalarizacion. 

• Relacion con el tamaflo de las explotaciones 

De todo lo anterior se deduce que Ia participacion de las mujeres en el trabajo agra
rio parece estar directamente relacionada con el tamaiio de las explotaciones, de 
manera que su aportacion es mayor cuanto mas pequeiias sean estas. En el caso es
paiiol, Ia figura de ayuda familiar femenina se concentra en las explotaciones inferiores 
a 30 hectareas; esta tendencia es mas acusada al analizar el sexo de los titulares de ex
plotaci6n. Tanto los datos estadisticos como los analisis empiricos permiten llegar a Ia 
misma conclusi6n, lo que se hace incluso mas evidente en las explotaciones ganaderas 
de zonas de montana, como ha puesto de manifiesto Antoni Tulia para una zona del 
Pirineo catalan (Tulia, 1989) . 

Esta feminizaci6n de las explotaciones marginates responde mas a lo critico de su 
situaci6n que a una cuesti6n de genero, ya que s6lo son viables en funcion de una au-
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toexplotaci6n de la mano de obra familiar, siendo el aumento del factor trabajo la 11ni
ca vfa de incrementar la productividad. Se puede afirmar que la supervivencia de la pe
quefia explotaci6n s6lo es posible en funci6n de esta autoexplotaci6n de la mano de 
obra familiar, donde la mayoria de los hijos han emigrado o estan estudiando, con lo 
que el trabajo de la mujer-esposa se convierte en imprescindible. 

• Diferencias territoriales 

Para concluir se propone un ejercicio de analisis de algunas diferencias significa
tivas que se pueden observar en Espana, deducidas tanto de los datos generales como 
de las distintas monograffas; el Cuadro 6.14 recoge algunos datos muy elementales al 
respecto, con la desagregaci6n por Comunidades Aut6nomas que permite la EPA (ver 
tambien las figuras 6.17 y 6.18) .  

Comwiidades 
>; ' ,  

ailtonbiiuis 

Andalucfa 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Can arias 
Cantabria 
Castilla-Mancha 
Castilla-Leon 
Cataluiia 
Com. Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pafs Vasco 
La Rioja 

Espana 

CUADR0 6.14 
Caracteristicas del sector agrario en Espana, segun genero 

309,6 
82,9 
41 ,0 
20,6 
49,0 
20,6 

162,2 
179,0 
87,6 

1 99,5 
90,3 

1 96,5 
18,1 
60,7 
31 ,3 
29,4 
22,0 

1 .601 

68,5 
10,1 
20,6 

6,6 
18,6 
5,8 

32,0 
41 ,9 
13,4 
43,3 
18,2 

109,8 
4,5 

15,7 
4,1 
8,0 
2,1 

426 

22,12 
10,86 
50,24 
24,26 
37,96 
21 ,97 
17,33 
18,97 
13,26 
17,83 
16,77 
55,88 
20,00 
20,54 
1 1 ,58 
21 ,39 

9,5 

26,61 

15,69 
19,18 
10,90 
5,43 
8,02 

12,19 
18,85 
17,33 
4,04 

1 1 ,05 
24,03 
23,98 

1 ,03 
16,89 
8,83 
4,24 

16,31 

1 1 ,1 1 

7,54 
4,03 

21 ,87 
1 ,88 
6,57 

16,70 
5,57 

12,74 
2,14 
3,12 
7,26 

39,04 
0,53 
9,97 
1 ,24 
2,07 
6,56 

8,25 

Fuentes: Censo Agrario 1989 (*) y EPA 1993 (**) .  

17,82 
10,06 
52,82 
16,84 
28,75 
39,73 
10,04 
24,08 
23,29 
12,75 
10,45 
51 ,53 
21 ,48 
22,70 
6,40 

1 9,15 
13,91 

27,40 
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Tasas de ocupaci6n 

EJ 0,53 a 1 ,88% 

� 1 ,89 a 4,03% 

� 4,04 a 6,57% 

1!1 6,58 a 12 ,74% 

• 12 ,75 a 39,04% 

Espaiia = 8,25 % 

Figura 6.17. Mujeres en el sector agrario (A), % respecto al total de mujeres ocupadas. 

% mujeres 

[] 6,40 a 1 0,06% 

E3 10,07 a 1 6,64% 

� 1 6,85 a 21 ,48% 

Ill 21 ,49 a 28,75% 

• 28,75 a 52,82% 

Espaiia = 27,40 % 

Fuente: EPA, 1993. 

Figura 6.18.  Mujeres del sector agrario (B), % respecto del total de ocupados en el sector. 
Fuente: EPA, 1993 . 

Los datos globales ponen de manifiesto una serie de importantes diferencias re
gionales; Ia Figura 6.17 (% de mujeres en el sector agrario, con respecto a todas las mu
jeres ocupadas) refleja en definitiva niveles de ruralidad, marcados en este caso por Ia 
ausencia de altemativas laborales para las mujeres, de manera que los valores mas al
tos se distribuyen por todo el Noroeste, oeste y Sur peninsulares; Ia Figura 6.18, por el 
contrario (% de mujeres con respecto a todos los ocupados agrarios) pone de mani-
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fiesto Ia mayor o menor participaci6n de las mujeres en el sector. En primer Iugar des
taca Ia feminizaci6n en Galicia, Asturias y Cantabria y, en menor medida, en Canarias: 
se repiten una elevada proporci6n de mujeres titulares de explotaci6n, una tasa de ocu
paci6n mas elevada que Ia de los hombres que, en Galicia y Asturias, Uega incluso a su
poner que hay mas mujeres trabajando en el sector en terminos absolutos (51 ,53 y 
52,82% , respectivamente ) ;  en Asturias llama especialmente Ia atenci6n Ia baja  pro
porci6n de hombres ocupados en actividades agrarias: ello se debe a Ia oferta regional 
de puestos de trabajo "masculinos" (mineria e industria pesada) pero no "femeninos" 
(servicios, industria ligera). 

El caso opuesto es el de aquellas Comunidades donde el sector agrario tiene un pe
so importante, pero Ia participaci6n de las mujeres es muy baja (Arag6n, Castilla-La 
Mancha, Extremadura) y bastante elevada entre los hombres. 

Es evidente que Ia raz6n de fondo de estas diferencias territoriales esta en las orien
taciones productivas de ambos grupos as{ como en el tamafio y viabilidad econ6mica 
de las explotaciones: las pequefias explotaciones ganaderas de Ia cornisa cantabrica de
terminan una gran feminizaci6n del sector, mientras los hombres han tenido oportu
nidades de trabajo en Ia industria y mineria (Asturias, Cantabria) , Ia pesca o han emi
grado en mayor proporci6n (Galicia); Ia explotaci6n tiene asf caracter de complemento 
de rentas, autoconsumo o garantfa de supervivencia minima en caso de que se pierda 
el salario del marido (frecuente dada Ia crisis de las ocupaciones desempefiadas: pes
ca, mineria, siderurgia). Por el contrario, las tasas mas bajas de participaci6n de las mu
jeres corresponden a zonas con dominio total de cultivos extensivos de secano, fun
damentalmente cereales, mecanizados y que apenas requieren mano de obra. 

La ya mencionada Encuesta del MAPA se realiz6 sobre una tipologfa de paisajes 
agrarios que permite profundizar y matizar mas en las diferencias territoriales, puesto que 
ademas se cruza Ia variable "vinculaci6n agraria" con otras de gran interes como "amas 
de casa", agricultura a tiempo parcial e implicaci6n en otras actividades; as{ se ponen de 
manifiesto las siguientes tendencias (ver MAPA, 1993, Situacion Socioprofesional de Ia 
Mujer en Ia Agricultura, tomo V: Ana/isis Socio/Ogico, pp. 21 -29) : 

- Las mujeres aparecen con vinculaci6n exclusiva a Ia explotaci6n familiar en las 
zonas humedas del Noroeste peninsular (Litoral Atlantica, Montana Humeda 
y parte de Meseta del Duero ), en Canarias y, en menor medida, en las zonas de 
montana (Pirineo y Prepirineo, Sistemas Central e lberico ). Coincide con el do
minio de pequefias explotaciones ganaderas, a lo que se afiade el caso especi
fico de Ia agricultura intensiva de Canarias. 

- La vinculaci6n femenina a tiempo parcial es dominante en Ia Andalucfa interior 
(Valle del Guadalquivir, Sistemas Betico y Penibetico ), Interior catalan-le
vantino y, en menor medida en Meseta Sur, coincidiendo con agriculturas que 
demandan mano de obra estacional: vendimia, frutales de secano, olivar, tra
bajos de recolecci6n en Andalucfa, etc.; en el Valle del Guadalquivir ello se com
pleta con una participaci6n muy elevada como asalariadas en otras explota
ciones. 

- Por el contrario, las esposas de agricultor se consideran fundamentalmente 
"amas de casa" en Ia Espafia interior meridional (Extremadura, Meseta Sur, 
Dehesas-Sierra Morena), esto es, en zonas donde hay poca demanda del trabajo 
habitualmente realizado por las mujeres. 
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- Finalmente, hay una serie de zonas donde Ia participacion en trabajos no agrarios 
es muy importante, bien en negocios familiares, en el servicio domestico (Sistemas 
Betico y Penibetico) o en actividades industriales (Litoral e Interior catalan-le
vantino, Valle del Ebro ); en estos casos las mujeres se desvinculan de Ia explo
tacion agraria porque hay oferta de trabajos altemativos (fundamentalmente en 
Ia industria) que les permite completar las rentas familiares. 

El estudio comparativo y cualitativo realizado para zonas muy concretas de 
Catalufia, Galicia y Andalucia (Garcia Ramon et al. , 1994) permite profundizar mas en 
las causas de estas diferencias territoriales; en elias entran en juego el tamafio de las ex
plotaciones (Ia agricultura se feminiza donde dominan las pequefias explotaciones) , 
existencia de ofertas de trabajo para hombres o mujeres en otros sectores (industria, 
pesca, turismo de costa, industria rural) y viabilidad econ6mica de las explotaciones son 
algunas de las claves mas importantes para entender las diferencias territoriales. En es
te estudio ademas se pone el enfasis en las relaciones entre trabajo productivo y re
productivo, como clave para entender Ia situaci6n; aunque el trabajo reproductivo se 
analiza mas adelante (epigrafe 6.4.4) si interesa resaltar aqui un hecho fundamental 
puesto de manifiesto en el libro comentado y es Ia relacion entre estructura del po
blamiento, trabajo productivo y reproductivo: puesto que las mujeres tienen Ia res
ponsabilidad completa del trabajo reproductivo (que se realiza en Ia vivienda) , las ac
tividades agrarias asignadas se han de realizar siempre en Iugar proximo al de residencia; 
de ahi que Ia integraci6n de las mujeres en el sector agrario sea mucho mayor en las zo
nas de habitat disperso o pequefios nucleos, puesto que Ia explotacion esta junto a Ia vi
vienda; por el contrario, en Ia Espafia meridional ( el analisis cualitativo se refiere en es
te caso al Valle del Guadalquivir, Osuna en concreto) el poblamiento en grandes nucleos 
determina distancias de varios kilometros basta Ia explotacion, lo que no permite com
patibilizarlo con el trabajo domestico. 

Accesibilidad, trabajo productivo y reproductivo son por tanto temas cruciales pa
ra entender Ia situacion de las mujeres en las zonas rurales, como se analiza mas ade
lante, para todos los sectores economicos. 

6.4.3. Diversificacion de actividades economicas: una cuestion de genero 

La crisis del sector agrario y el descenso efectivo de las rentas agrarias familiares, 
junto a Ia desaparici6n de Ia mayor parte de actividades destinadas al autoabasteci
miento local han multiplicado las necesidades monetarias de Ia poblaci6n residente en 
las zonas rurales. En Ia situacion actual Ia emigracion a las ciudades ha dejado de ser una 
alternativa, como consecuencia de las elevadas tasas de paro urbanas. El resultado es 
que el modelo de los afios noventa se basa en obtener nuevas rentas en las propias zo
nas rurales, sin emigrar; en este contexto, las estrategias familiares van orientadas a que 
algunos de sus miembros realicen distintos tipos de trabajos extemos (generalmente no 
agrarios) con lo que Ia familia percibe unos ingresos monetarios que complementan las 
rentas agrarias; asi, los procesos de desagrarizacion y diversificacion economica van uni
dos a Ia asalarizacion de Ia mano de obra. 

La orientacion de los distintos miembros de Ia familia al mercado de trabajo vie
ne condicionada por su posicion en Ia familia, en funcion de genero y edad; un ejem-
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plo caracteristico queda recogido en el Cuadro 6 .15 :  Ia posible continuidad en Ia ex
plotaci6n agraria se considera s6lo para alguno de los hijos varones; Ia mujer adulta ( es
posa y madre) reparte su actividad entre distintas tareas invisibles, no reconocidas y no 
retribuidas: trabajo reproductivo, colaboraci6n en Ia explotaci6n agraria, elaboraci6n 
de productos de autoconsumo. Segun las oportunidades locales y las necesidades fa
miliares, son elias las que, ademas, desarrollan el trabajo sumergido asociado a Ia in
dustria rural, en sectores como calzado y confecci6n (ver al respecto Narotzsky, 1988; 
Sanchfs, 1987); en el mejor de los casos, Ia oferta de turismo en casas rurales tambien 
es responsabilidad y gesti6n de las mujeres adultas de Ia familia. Dada Ia crisis de las 
explotaciones familiares, cada vez es mas frecuente que Ia mujer adulta realice distintos 
trabajos remunerados. 

CUADRO 6.15  
Estrategias familiares de diversificacion de rentas: algunas alternativas 

Actividades destirrolltidas 
Padre - Explotaci6n agraria (titular) . 

Madre - Trabajo reproductivo. 
- Explotaci6n agraria (ayuda familiar). 
- Trabajo a domicilio (economia sumergida). 
- Turismo rural. 

Hijos - Explotaci6n agraria (ayuda familiar; futuro titular) . 
- Asalariados: construcci6n, transportes, jornaleros agricolas, etc. 

Hijas - Trabajo asalariado: industria rural, servicios (turismo), jomaleras agricolas, etc. 

Las hijas se orientan casi sin excepciones al trabajo asalariado, con distintas op
ciones segun las especificidades locales, siendo una de las mas importantes Ia industria 
rural ; en su defecto pasan a trabajar como jornaleras agricolas, temporeras, y, en 
menor medida, en el sector servicios; en todo caso las mujeres j6venes de las zonas ru
rales se desmarcan claramente del trabajo en Ia explotaci6n agraria en calidad de "ayu
da familiar" y optan por su inserci6n en el mercado de trabajo como asalariadas (lo que 
contribuye a que su actividad sea visible econ6micamente) y no contemplan Ia emi
graci6n como alternativa a su situaci6n. 

Los procesos de diversificaci6n econ6mica de las zonas rurales deben plantearse 
como una estrategia familiar, donde Ia division del trabajo seglin genero y Ia forma en 
que hombres y mujeres se integran al mercado de trabajo son temas cruciales. Sin em
bargo, existen muy pocos estudios acerca de este proceso (una buena excepci6n es el 
libro de Fernando Martin Gil, 1995) ,  ya que Ia mayor parte de analisis de genero re
feridos a las zonas rurales se han centrado en el sector agrario, segun se ha comenta
do mas arriba. En todo caso, Ia incorporaci6n de las mujeres de las zonas rurales al 
mercado de trabajo hay que considerarla dentro de los siguientes parametros (Sabate, 
1995) :  
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- Todo el trabajo reproductivo sigue siendo responsabilidad de elias, que se 
ven obligadas a asumir Ia doble ocupaci6n. 

- Las mujeres de las zonas rurales se estan incorporando al trabajo retribuido sin 
ninguna formaci6n reglada especffica, de modo que venden al mercado de tra
bajo las actividades que aprendieron en el marco de Ia familia y del trabajo do
mestico (coser, limpiar, guisar, cuidar a otras personas) actividades que, precisa
mente por su origen, estan desvalorizadas y mal retribuidas. 

- Las dos circunstancias anteriores determinan que las mujeres se incorporen al 
mercado de trabajo en condiciones muy precarias: salarios bajos, empleos 
temporales, inestables, no especializados y con frecuencia dentro de Ia econo
mfa sumergida. 

Se van a analizar dos sectores fundamentales en Ia diversificaci6n, como son Ia in
dustrializaci6n y el turismo rural . Ambas actividades tienen distinto significado y lo
calizaci6n: Ia industrializaci6n obedece a estrategias extemas de busqueda de mano de 
obra barata y por tanto el unico beneficio generado es el aporte de salarios, mientras 
que el turismo rural esta mas ligado a iniciativas locales, de modo que sus rendimientos 
revierten directamente sobre las familias -y las mujeres- que lo gestionan. 

a) Industria rural 

La descentralizaci6n industrial posterior a Ia crisis de los aiios setenta es un pro
ceso bien conocido, que ha afectado sobre todo a aquellas actividades intensivas en rna
no de obra que han trasladado parte del proceso productivo a zonas en las que se pue
de disponer de mano de obra barata, abundante y poco conflictiva. Este proceso de 
escala mundial ha afectado a espacios perifericos (en sentido econ6mico) y a las 
mujeres, en cuanto grupo de poblaci6n que se va incorporando progresivamente al tra
bajo retribuido; en el capitulo siguiente se analiza este proceso en el Tercer Mundo 
(epfgrafe 7.3.2}, pero algo muy similar ha ocurrido en las zonas rurales de los pafses 
desarrollados, estando bien documentado no s6lo en los pafses mediterraneos e Irlan
da, sino tambien en zonas marginates de Estados Unidos, como los Apalaches (segt1n 
ha puesto de manifiesto Ann Oberhauser, 1995; ver Documents d'Analisi Geografica, 
26, pp. 147-165) .  

Un primer ejemplo lo constituye lrlanda, pafs en el que desde los aiios sesenta no 
han dejado de crecer los puestos de trabajo industrial ocupados por mujeres y situados 
en las zonas rurales ( al contrario de lo que ha ocurrido en otras ramas industriales y en 
el empleo urbano ); estos puestos de trabajo estan asociados a empresas transnacionales, 
especialmente en los sectores de ensamblaje de aparatos electr6nicos; las mujeres ocu
pan el 53% de los empleos del sector, vinculados sobre todo a empresas de Estados 
Unidos, bacia donde se exporta Ia mayor parte de Ia producci6n. La originalidad del 
proceso radica en que el principal crecimiento de estos puestos de trabajo se ha pro
ducido en zonas rurales y pequeiias ciudades, como reflejo de las estrategias de bus
queda de mano de obra barata, abundante, no sindicada y poco reivindicativa: las mu
jeres de las zonas rurales cumplen, al parecer, todos estos requisitos. 

En Grecia, desde los aiios sesenta muchas grandes empresas de confecci6n de Ia 
ex-Republica Federal Alemana empezaron a instalar sus talleres en los pueblos y pe-
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queiias ciudades del entomo de Tesal6nica; emplean casi exclusivamente mujeres y to
da Ia producci6n se destina a Alemania. Procesos similares son bien conocidos en el 
Norte de Portugal y en el centro de ltalia. 

En Espaiia Ia industrializaci6n rural durante los aiios ochenta ha tenido gran im
portancia en distintos contextos territoriales; en general, en las regiones de Ia periferia 
no ha hecho sino consolidar una realidad ya existente (Comunidad Valenciana, Andalucia 
interior, Galicia e incluso Cataluiia), con gran desarrollo de los sectores clasicos en el pro
ceso: confecci6n, calzado, textiles, montaje de componentes electr6nicos, etc. En Ia 
Espaiia interior, sin embargo, no existfa tradici6n fabril alguna, pese a lo cual ha tenido 
un fuerte desarrollo, sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura y con gran peso 
de las industrias de Ia confecci6n, ligadas al mercado de consumo de Madrid (Sabate, 
1993; Sabate et aL ,  1991 ) .  La estrategia de descentralizaci6n ha partido fundamentalmen
te de los grandes almacenes, que incentivaron Ia formaci6n de cooperativas en pueblos 
de Extremadura y Castilla-La Mancha; en un estudio realizado en siete provincias de Ia 
Espaiia interior (Avila, Salamanca, Segovia, Ciudad Real ,  Toledo, Caceres y Badajoz; 
ver Sabate, 1995) se puso de manifiesto que, tomando en consideraci6n s6lo Ia industria 
situada en nucleos rurales, el 65,7% de los empleos existentes en 1989 correspondfan a 
industrias intensivas en mano de obra, valor que para el conjunto estatal quedaba re
ducido al 38,7% (ver Figura 6.19); ademas, s6lo uno de los sectores emplea mayoritaria
mente mano de obra masculina (industrias de madera y mueble, de gran desarrollo en 
Ia provincia de Toledo), mientras que los restantes utilizan mano de obra femenina (in
dustrias agroalimentarias, textil, cuero, calzado y, sobre todo, confecci6n); este Ultimo sec
tor aporta casi el 20% de todos los puestos de trabajo en Ia zona analizada, de los cua
les el 90% esta ocupado por mujeres; es tambien el sector donde las cooperativas han 
tenido mayor implantaci6n, concentrando el 70% del empleo total. Un proceso similar 
ha tenido Iugar en Galicia, asociado en este caso al gran auge experimentado por Ia con
fecci6n en esta region (que tambien es responsable en buena medida de Ia indus
trializaci6n rural del Norte de Portugal) ;  en Galicia se han desarrollado ademas indus
trias de componentes electr6nicos, con las mismas caracteristicas en cuanto a localizaci6n 
y mano de obra (mujeres en zonas rurales) . 

Se trata siempre de empresas pequefias, que trabajan por subcontrataci6n con 
grandes empresas radicados en las areas metropolitanas del pals; el trabajo suele variar 
mucho a lo largo del aiio, con lo que es habitual contratar mano de obra temporal. Todo 
ello favorece que Ia industria rural vaya asociada a una muy elevada proporci6n de pues
tos de trabajo en el sector informal, que llega a tener gran desarrollo en sectores como 
el calzado, cuero y confecci6n: Ia practica totalidad de este tipo de trabajo temporal, su
mergido y a domicilio, es realizado por mujeres (Sanchfs, 1987); Mireia Baylina ha ana
lizado de forma monogratica y mediante entrevistas en profundidad el trabajo indus
trial a domicilio en Ia Cataluiia rural (Baylina, 1992b); los resultados mas interesantes 
estan al hacer evidentes las estrategias que utilizan las mujeres para superponer trabajo 
productivo y reproductivo. 

Es evidente que, en distintos contextos, las mujeres -mano de obra con pocas al
temativas de elecci6n- residentes en regiones perifericas dentro de los pafses desarro
llados -como son Irlanda y los pafses mediterraneos-, y residentes a su vez en zonas a6n 
mas perifericas -los espacios rurales- suponen un factor de atracci6n muy importante pa
ra aquellos tipos de industria intensivos en mano de obra, que necesitan abaratar los cos
tes de producci6n por Ia vfa de pagar salarios bajos. La infravaloraci6n de Ia aportaci6n 



Capitulo 6: Condiciones de vida y trabajo de las mujeres en los paises desarroi/Qdos 209 

econ6mica de las mujeres, Ia ausencia de altemativas laborales y Ia necesidad de obte
ner ingresos monetarios las convierte en mano de obra "cautiva", que no puede elegir 
y por tanto ha de aceptar las condiciones impuestas por Ia 16gica de Ia economfa global. 

Salamanca 

Avila 

Segovia 

Toledo 

Olceres 

Badajoz 

Ciudad Real 

0 

• Alimenticias 

• Confecci6n 

10 IS 
Miles de empleos 

0 I. Textiles 

W Muebles 

9 horas 2S 

[J Calzado y cuero 

D Otras 

Figura 6.19. Industria rural, empleo total. Fuente: Registro Industrial, 1 989. 

Las industrias agroalimentarias tambien emplean una mayor proporci6n de mano de 
obra femenina, aunque su evoluci6n y localizaci6n estan mas relacionadas con los re
cursos locales que con Ia 16gica de Ia descentralizaci6n; diversos estudios de campo po
nen de manifiesto que, cuando se trata de industrias que s6lo trabajan parte del aiio (con
servas vegetates y de pescado, envasado de frutas tales como fresas y citricos, fabricaci6n 
de productos navideiios, etc.) ,  el empleo temporal es cubierto siempre por mujeres; por 
el contrario, cuando el empleo es mas continuo a lo largo de todo el aiio, Ia proporci6n 
de mujeres disminuye bruscamente. Se puede afirmar por tanto que, en este caso, Ia 
disponibilidad de las mujeres a trabajar s6lo durante parte del aiio es Ia causa de fondo 
de Ia "feminizaci6n" de este tipo de industrias (y no el trabajo realizado). 

La responsabilidad del trabajo domestico introduce una diferencia fundamental en 
el modo en que las mujeres se incorporan al trabajo remunerado: las mujeres j6venes, 
solteras y sin cargas familiares, son las que ocupan los empleos estables, con jomada con
tinuada (en Ia confecci6n el horario habitual es de 7 a 15 horas) y durante todo el aiio; 
por el contrario, las mujeres con hijos pequeiios tienen restricciones muy graves para 
insertarse en el trabajo de modo regular, de manera que son las que realizan pre
ferentemente: a) el trabajo a domicilio, porque les permite superponerlo con el trabajo 
reproductivo; y b) el trabajo estacional, en las industrias agroalimentarias, por ejemplo. 

Por tanto, Ia etapa en el ciclo vital (tener hijos o no), Ia ausencia de infraestructuras 
y servicios sociales adecuados (vid. infra, 6.4.4) y Ia carga del trabajo reproductivo no 
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compartido marcan dos grandes grupos entre las propias mujeres, segun sus condi
ciones de incorporaci6n al mercado de trabajo. 

b) El turismo rural 

Segun se ha visto mas arriba, Ia mayor parte de las mujeres de los pafses desa
rrollados trabajan en el sector servicios, con valores que en todos los pafses europeos 
excepto Grecia oscilan entre el 70 y 80% con respecto al total de mujeres activas 
(Cuadro 6.4). Teniendo en cuenta que el sector terciario en las zonas rurales se ca
racteriza por Ia exigiiidad, es evidente que las mujeres de estas zonas tienen mucha mas 
dificultad de acceder a un puesto de trabajo que las residentes en las ciudades. De he
cho, gran parte de su participaci6n en el sector servicios desaparece estadfsticamente, 
al vincularse a pequefios negocios familiares (comercio, bares, restauraci6n) donde las 
mujeres trabajan en regimen de ayudas familiares, sean hijas o c6nyuges del hombre
titular, y por tanto ni perciben un salario ni son reconocidas como poblaci6n activa. 

Dentro de este panorama, s6lo el turismo se presenta como un sector en expansi6n, 
capaz de generar un importante volumen de puestos de trabajo ,  ocupado pre
ferentemente por mujeres y j6venes, los dos colectivos con problemas mas graves de 
inserci6n en el mercado de trabajo (para todo este tema ver Martin Gil, 1995) .  

Tradicionalmente e l  turismo de  costa, masivo y con una fuerte estacionalidad, ha 
generado importantes desplazamientos temporales de mano de obra; asi, en Espana, 
durante Ia temporada de verano muchas mujeres G6venes sobre todo) de Ia Andalucia 
interior se vienen desplazando a las zonas turisticas costeras, para ocupar puestos tem
porales, poco especializados y peor retribuidos: limpiadoras, lavanderas, camareras, pin
ches de cocina en hoteles y complejos turisticos han obtenido de esta forma unos in
gresos complementarios para Ia supervivencia familiar; procesos similares ocurren en 
Canarias, Baleares o en Ia Costa Brava. 

En estas lineas, sin embargo, se hace referenda exclusivamente al turismo rural en 
sentido estricto, que esta teniendo gran auge desde mediados de los afios ochenta, im
pulsado por Ia propia Comunidad Europea como vfa altemativa para neutralizar Ia cri
sis de las explotaciones agrarias familiares; entre todas las actividades turisticas ligadas 
al medio rural, las que tienen una relaci6n mas directa con el trabajo femenino son el 
agroturismo y el alojamiento en casas rurales; el agroturismo, concepto algo restricti
vo, se define como una estancia turistica ligada a una explotaci6n agraria familiar, y ha 
tenido un importante desarrollo en determinados pafses europeos desde los afios sesenta 
(Austria, Alemania, Francia, ltalia), mientras que en Espana no se ha institucionalizado 
basta los afios noventa, destacando el Pals Vasco, Cataluiia y Baleares como las co
munidades aut6nomas que mas lo han impulsado. En todo caso se concibe como un 
complemento de rentas a Ia explotaci6n agraria en zonas donde los rendimientos no jus
tifican Ia supervivencia de tales explotaciones; en ningun caso el turismo pretende su
plantar a Ia actividad agraria, sino colaborar a su mantenimiento. 

El Alojamiento en Casas Rurales se concreta en Ia oferta de habitaciones o de Ia vi
vienda completa, siendo el unico requisito que el alojamiento tenga determinadas 
caracteristicas de edificaci6n tradicional, en nucleos pequefios y con dimensiones fa
miliares; a diferencia del agroturismo, el titular de Ia actividad no tiene que ser necesa
riamente agricultor. 
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El turismo a pequeiia escala, ligado al trabajo y recursos de Ia unidad familiar (ex
plotaci6n agraria y/o vivienda) esta fntimamente ligado a Ia actividad de las mujeres y su 
ambito habitual de toma de decisiones, como es Ia vivienda: Ia oferta de habitaciones, de 
comidas tradicionales, de productos artesanales complementarios, Ia limpieza y cuida
do diario de las habitaciones, el trato con el turista y Ia gesti6n de los ingresos obtenidos 
son un ambito controlado por las mujeres, especialmente por las esposas-madres; las mu
jeres j6venes -hijas- se insertan sobre todo por Ia via del trabajo asalariado (limpiar, la
var, cocinar) . 

A pesar de todo elio, se carece basta Ia fecha de estudios te6ricos, metodol6gicos 
y ni siquiera emplricos que relacionen el turismo rural con Ia inserci6n de las mujeres 
en el mercado de trabajo, por lo que s6lo se pueden aportar datos indirectos. Una de 
las pocas experiencias bien conocidas es Ia de Grecia, donde se han desarroliado 
cooperativas de mujeres para gestionar el turismo, uno de los principales recursos del 
pals. Por ejemplo en Petra (isla de Lesbos) se constituy6 en 1983 una cooperativa de 
mujeres integrada por 24 socias, que ofrecen habitaciones en sus hogares para los tu
ristas; Ia cooperativa funciona como central de reservas y ha ido ampliando Ia oferta 
turlstica (en 1989 las 58 socias gestionaban 400 habitaciones y un restaurante ). Como 
es habitual Ia mejora de Ia oferta hotelera ha desencadenado el crecimiento del sector 
servicios, Ia venta de productos locales (tambien realizada por mujeres) y el sector de 
Ia construcci6n. En este caso el turismo ha sido planificado y concebido por las mujeres, 
utilizando un recurso propio de Ia familia (Ia vivienda); son ellas quienes realizan Ia ma
yor parte del trabajo complementario, pero en este caso al menos lo gestionan direc
tamente y se benefician de las ventajas econ6micas. 

En Espana se pueden obtener algunas deducciones interesantes a partir de Ia Gufa 
de Alojamientos de Turismo Rural (1994) , de Ia que se han analizado algunas comu
nidades aut6nomas significativas (Cuadro 6.16); el dato utilizado es el nombre de Ia 
persona que aparece como titular de Ia casa (hombre o mujer) , habiendo prescindido 
de los alojamientos de dimensiones no familiares (pazos, casonas, cortijos, campings, 
etc.) ;  una primera apreciaci6n permite comprobar que existen grandes diferencias re
gionales, atribuibles en gran medida a una legislaci6n poco uniforme (Martin Gil, 1995).  
Asl, aquelias que han optado por Ia figura del Agroturismo, tienen una representaci6n 
de mujeres mas baja (en tomo al 40% , en Pals Vasco y Cataluiia) , debido a que el ti
tular que aparece debe serlo tambien de Ia explotaci6n agraria; eso explica los valores 
relativamente bajos de dos regiones donde el Turismo Rural es gestionado de forma 
casi exclusiva por las mujeres. 

En el otro extremo se situa Navarra, que es el paradigma de alojamiento en casas 
rurales protagonizado por mujeres, de modo que incluso Ia titularidad oficial les co
rresponde a elias de forma mayoritaria (80% ); mas curioso es el caso de Ia Asociaci6n 
de Ia Alcarria Conquense (unica oferta sistematizada en Castilla-La Mancha en 
1994) , donde Ia practica totalidad de casas ofertadas corresponde a mujeres. En 
Asturias son elias tambien quienes estan detras de Ia promoci6n de las Casas de 
Aldea, proceso todavla incipiente y poco significative desde el punto de vista nume
rico. 

En todo caso, y a pesar de que existe una evidente infravaloraci6n del peso real que 
tienen las mujeres en este tema, se puede afirmar que las fuentes que podemos con
siderar oficiales estan mas pr6ximas a Ia realidad que en otros sectores econ6micos, 
donde Ia figura de Ia mujer-activa se desdibuja a traves de Ia "ayuda familiar". 



212 Mujeres, espacio y sociedad 

CUADR0 6. 16 
Alojamientos de Turismo Rural (Habitaciones y Casas) 

' 

, . �Cf#as regen� p(!r mjljt;r�; 
·. ·: • . .. . .$ sqi;Jr�.el tot��l· ; . . i:S . 

Aragon 
Tural (Huesca) y 
Maestrazgo (Teruel) 169 39,00% 

Castilla-La Mancha 
(Alcarria Conquense) 15  93,3% 

Cataluiia 102 40,2% 

Galicia 17  58,9% 

Navarra 155 80,0% 

Pafs Vasco 135 48,2% 

Fuente: Guia de Alojamientos de Turismo Rural ( 1994). MAPA, Anaya Touring y CIRIEC. 

Por otra parte , es significativo que sean mujeres las principales promotoras y or
ganizadoras del turismo rural , desde distintos orfgenes profesionales: asf, Ia iniciativa 
pionera de los afios ochenta en el Valle de Gistain (Huesca) correspondi6 a una mu
jer emblematica y pionera que residfa en uno de los pueblos; Ia promoci6n en forma 
asociativa de TURAL (Asociaci6n Pirenaica para el Desarrollo del Turismo Rural, Las 
Paules, Huesca), Ia cooperativa de las Hoces del Riaza (Segovia) y el programa de
sarrollado por Ia Diputaci6n Foral de Navarra han tenido a mujeres (universitarias en 
estos casos) como sus principales impulsoras y gestoras. Ello pone de manifiesto 
que las personas que estan en contacto con Ia realidad diaria conocen perfectamente 
Ia potencialidad del sector y, sobre todo, el papel decisivo que las mujeres han de te
ner en el mismo; de ahf su esfuerzo en Ia formaci6n profesional y en el desarrollo de 
actividades complementarias a Ia oferta turfstica: comercializaci6n de productos 
agrarios de Ia propia explotaci6n, comidas basadas en productos locales, museos et
nol6gicos, recuperaci6n de danzas y festividades locales o productos artesanales 
(quesos artesanos, miel, velas, pates, flores secas, etc.) componen una oferta atractiva 
para el turista, que supuestamente ha de generar ingresos locales. 

6.4.4. Trabajo reproductivo, condiciones de vida y accesibilidad 

El entomo cotidiano donde se desarrolla Ia vida de las mujeres en las zonas rurales 
hace referenda al contexto inmediato donde llevan a cabo el trabajo reproductivo, las 
relaciones sociales y el ocio: incluye por tanto las caracterfsticas de Ia vivienda, infra
estructuras, servicios locales y los recursos para desplazarse, todo lo cual esta en relaci6n 
directa con el tamafio de los m1cleos de poblaci6n y Ia estructura del poblamiento. 

La carga del trabajo reproductivo en las zonas rurales tiene unas caracterfsticas en cier
to modo distintas de las existentes en las ciudades: las dotaciones materiales en 
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infraestructuras y servicios son peores que las urbanas, lo que aumenta Ia carga del 
trabajo reproductivo, mientras que, por otra parte, Ia fuerte divisi6n del trabajo entre hom
bres y mujeres mas Ia incipiente incorporaci6n de las mujeres a trabajos remunerados de
terminan que toda Ia carga recaiga sobre unas mujeres que carecen de servicios o redes 
publicas que faciliten estas funciones. Ademas, en el caso de las familias agricultoras, hay 
una parte considerable de actividades destinadas al autoconsumo que entran dentro de 
las dos categorfas de trabajo. 

En este marco general Ia doble ocupaci6n es lo habitual (salvo las situaciones de 
amas de casa-esposas de agricultor, bastante escasas por otra parte); las estrategias pa
ra combinar ambas actividades varian segun el contexto regional y, sobre todo, el tipo 
de trabajo productivo realizado; he aquf algunos ejemplos de estrategias, deducidos de 
los distintos estudios cualitativos realizados: 

- Mujeres agricultoras: realizan el trabajo pr6ximo a Ia vivienda (huerto, ganado, 
corral) ,  siendo frecuente su canicter estacional (jomaleras, recolecci6n en ge
neral} y discontinuo. Las mujeres que trabajan junto a sus maridos en los in
vemaderos del Sureste espaiiol realizan una jornada laboral larga y continua 
(ocho horas), durante diez meses al aiio; el perfodo de descanso de Ia produc
ci6n lo dedican a "dar una vuelta a Ia casa", mientras los hombres arreglan las 
infraestructuras del invemadero; en los aiios iniciales, cuando no habla guar
derias en Ia zona, las mujeres tenlan que llevar a los niiios pequeiios al 
invemadero, con problemas graves de salud para ellos (Sabate, 1989b) .  

Garcia Ramon et al. (1994} ponen de manifiesto que existe un ritmo esta
cional entre trabajo agrario y domestico: cuando el tipo de explotaci6n requiere 
menos horas, lo compensan trabajando mas en Ia casa; para las cuatro zonas de 
investigaci6n las entrevistas realizadas dan un promedio de 8,2 horas diarias de 
trabajo domestico y 4,5 en Ia explotaci6n, aunque con grandes diferencias re
gionales; en todo caso, el promedio al aiio para todas las zonas es de 12,7 horas 
diarias de trabajo. 

- Mujeres no agricultoras: las responsabilidades familiares condicionan su entra
da en el mercado de trabajo, salvo en el caso de las j6venes solteras. Las adultas 
y con hijos quedan recluidas al trabajo a domicilio ( econornia informal} y al tem
poral (industrias agroalimentarias preferentemente) (Sabate, 1993 y 1995}.  El tra
bajo a domicilio requiere muchas horas seguidas para que resulte rentable, ya que 
Ia retribuci6n es muy baja y a destajo; todos los amilisis coinciden en esta si
tuaci6n (ver en especial Baylina, 1992b ), de modo que lo habitual es que las mu
jeres dediquen unas ocho horas diarias, en ciclos en los que se altema trabajo pro
ductivo y reproductivo: se inicia Ia jomada con el reproductivo (hacer camas, 
enviar niiios al colegio, recoger) , siguen unas cuatro horas de productivo, se in
terrumpe a mediodla para hacer y dar comidas, y se retoma cuando las niiios 
vuelven al colegio, o incluso por Ia noche, despues de las cenas. Por tanto Ia uni
ca ventaja que las mujeres obtienen del trabajo a domicilio es que no tienen que 
desplazarse y les da una flexibilidad que en los talleres y fabricas no tienen. 

En todos los casos se pone de manifiesto Ia infima participaci6n de los hom
bres en el trabajo reproductivo junto a Ia insuficiencia de los servicios publicos, 
de modo que las mujeres s6lo cuentan con Ia ayuda de otras mujeres (madres 
y suegras fundamentalmente ), en zonas donde perviven los lazos de las es-
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tructuras farniliares extensas, segU.n se plante6 con anterioridad (Capitulo 3). Por 
otro lado, existe un claro paralelismo entre las mujeres de zonas rurales de paf
ses desarrollados y las de pafses perifericos; Ia convergencia es casi aun mayor 
cuando se comparan los pafses mediterraneos con America Latina y Mexico en 
especial (Capitulo 7).  

En otro orden de cosas, Ia division de funciones seglin genero y, en especial, Ia res
ponsabilidad del trabajo reproductivo que recae en las mujeres determinan unas 
condiciones de vida distintas para hombres y mujeres; en estas lfneas se va a esbozar el 
hecho de que Ia calidad de vida puede ser muy distinta seg11n el perfil individual ( edad 
y genero, en este caso ); estos temas fueron analizados durante los aiios ochenta por Ia 
Geografia del Bienestar, pero sin que apenas se llegase a introducir Ia variable genero. 

La situaci6n se plantea en los siguientes terminos: el despoblamiento rural provoca 
en su momento una reestructuraci6n de los servicios basicos, adecuando Ia oferta a Ia 
demanda de una poblaci6n escasa, dispersa y envejecida; como consecuencia, los 
servicios de primera necesidad cubiertos por Ia iniciativa privada disminuyen en ter
minos absolutos, replegandose a las cabeceras de comarca; Ia localizaci6n de los ser
vicios publicos ha seguido Ia misma 16gica de rentabilidad econ6mica, de manera que 
los perlodos de emigraci6n rural han ido seguidos por una reducci6n del numero de es
cuelas, centros sanitarios y servicios administrativos, al tiempo que se deterioraba Ia 
calidad de los servicios restantes. El transporte colectivo es uno de los servicios que mas 
se resiente de este deterioro puesto que, al haber menos usuarios, desciende Ia fre
cuencia y Ia calidad de los transportes ofertados. 

Las polfticas de desarrollo en zonas rurales insisten cada vez mas en Ia necesidad de 
recuperar Ia cantidad y calidad de los servicios como un reto imprescindible para man
tener estable a Ia poblaci6n residente en zonas rurales, especialmente en las mas de
primidas. 

En esta situaci6n, las diferentes funciones seglin genero, las condiciones personales 
de movilidad y Ia localizaci6n relativa (tamafio del nucleo donde se reside, proximidad 
a cabeceras comarcales o ciudades medias, etc.) implican un acceso diferencial a bienes 
y servicios de todo tipo y, por tanto, una desigualdad acusada en Ia calidad de vida. 

La perspectiva de genero (Sabate, 1989a) debe incidir en dos aspectos referidos a 
las diferencias segU.n genero en cuanto a: a) Ia utilizaci6n de los servicios; b) los sistemas 
de transporte empleados por hombres y mujeres. 

La responsabilidad del trabajo reproductivo implica que las mujeres son las prin
cipales usuarias de todo tipo de servicios, imprescindibles para cumplir Ia funci6n de 
cuidadoras de Ia familia; por tanto, las deficiencias en los servicios afectan mas a las mu
jeres que a los hombres. He aquf algunos ejemplos: 

- La insuficiencia de comercio de primera necesidad dificulta Ia adquisici6n de ali
mentos. 

- La ausencia de guarderfas implica que las mujeres con niiios pequeiios no tie
nen ninguna opci6n para desplazarse o acceder a un trabajo fuera de Ia vivienda. 

- La ausencia de comedores escolares las obliga a estar en el hogar durante Ia bo
ra de las comidas, para atender a los hijos. 

- El deterioro en los servicios sanitarios y, muy en especial, su concentraci6n es
pacial en ciudades medias, obliga a los usuarios a desplazarse siempre basta es-
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tos centros; Ia funci6n de cuidadoras supone que son las mujeres las encargadas 
de vigilar de Ia salud de toda Ia familia, y por tanto de acompaiiar a los servicios 
medicos a hijos, esposos y padres, ademas de velar por su propia salud. 

- lnsuficiencia de centros para atenci6n de personas mayores; dado el acusado en
vejecimiento de las zonas rurales, las mujeres se estan viendo obligadas a atender 
a un elevado m1mero de ancianos y ancianas (padres, suegros y tfos solteros). 

Esta panon1mica de los servicios hay que relacionarla con el transporte en zonas 
rurales; el transporte publico ha seguido Ia misma tendencia de los otros servicios, por 
lo que Ia movilidad s6lo viene garantizada por el autom6vil privado; aquf Ia disimetrla 
de usuarios segun genero es muy elevada, de modo que las mujeres rurales conducen 
en una proporci6n muy baja y utilizan todavfa menos el vehfculo familiar, por tanto las 
mujeres tienen necesidad de desplazarse pero su movilidad es reducida: ello determina 
importantes perdidas de tiempo para acudir a los servicios basicos, dependencia de 
otros miembros de Ia familia, etc. En Ia esfera laboral, Ia deficiente accesibilidad 
implica que tienen graves dificultades para acceder a ofertas de trabajo no localizadas 
junto al lugar de residencia; asf el cruce de funciones, accesibilidad y tiempo disponi
ble nos da el perfil de una poblaci6n cautiva que debe limitar su ambito de actividades, 
trabajo y relaciones sociales al de residencia. 

En Ia Figura 6.20 se ha representado de forma esquematica esta situaci6n, en una 
zona donde no existe comedor escolar (lo que, por otra parte es Ia situaci6n habitual 
en Ia Espana rural): las responsabilidades familiares marcan unos horarios muy estrictos 
de permanencia en Ia vivienda, Ia falta de servicios refuerza esa situaci6n y Ia de
ficiencia de los transportes publicos restringe Ia accesibilidad de forma dn1stica. 

22 horas 

17 horas 

b '  

15 horas 

13 horas 

a b' . 

9 horas 

1 +-----------+------� Dislllncia 

Alternalivas de Desplazamientos: 

I Estancia en Ia vivienda: 
trabajo reproductivo y descanso 

a) Con hijos, sin comedor escolar, transporte publico. 
b) Con hijos, sin comedor escolar, transporte privado. 
c) Con hijos y comedor escolar, o sin hijos; transporte privado. 

Figura 6.20. Accesibilidad en zonas rurales: mujeres con responsabilidades familiares. 
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6.4.5. El futuro de las mujeres en el mundo rural 

Las zonas rurales ofrecen importantes muestras de dinamizaci6n, en las que las mu
jeres tienen gran protagonismo, por lo que se deben buscar y sistematizar las alter
nativas de futuro, donde no se pueden desligar la propia evoluci6n de los espacios ru
rales de la busqueda de mejores condiciones de vida y trabajo para las mujeres. La 
alternativa pasa sin duda por la profesionalizaci6n de las agricultoras para insertarse 
en una agricultura competitiva, por la diversificaci6n econ6mica cualificada, por me
joras en los servicios e infraestructuras pero, sobre todo, por cambios en los modelos 
de division del trabajo, con descarga del trabajo reproductivo, que recae de forma ex
clusiva sobre las mujeres. La propuesta de futuro de las j6venes del medio rural se con
creta en la permanencia en el mismo y en el acceso a trabajos remunerados (visibles 
en definitiva); numerosos ejemplos ponen de manifiesto que estan desarrollando es
trategias innovadoras e imaginativas (Sabate 1992a) y sorprende la elevada proporci6n 
de mujeres -j6venes, con una formaci6n profesional elevada, hijas de emigrantes en 
muchos casos- que estan protagonizando actividades de gran interes; el otro lado de 
la situaci6n es el de las mujeres con bajo nivel de estudios que desarrollan actividades, 
tambien innovadoras, pero relacionadas con la unica formaci6n profesional que han 
tenido, en cuanto responsables del trabajo reproductivo; de ahi su vinculacion al tu
rismo rural, a empresas de productos artesanales o de preparaci6n de alimentos 
tradicionales; en esta linea se situan numerosas iniciativas de mujeres que estan ins
talando pequefias residencias para el cuidado de ancianos: es innegable la viabilidad 
de estos proyectos, en el marco de una sociedad muy envejecida, pero se vuelve a ce
rrar el circulo en el que la mujeres venden al mercado de trabajo lo que han aprendido 
en la esfera, siempre desvalorizada, del trabajo reproductivo. 



CAPITULO ? 

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 
DE LAS MUJERES EN PAISES PERIFERICOS 

El subdesarrollo afecta de forma distinta a hombres y mujeres; el colonialismo primero 
y Ia penetracion del capitalismo despues han acentuado las diferencias, produciendo en 
general un deterioro en Ia situacion de las mujeres. La tecnificacion de las actividades agra
rias y Ia oferta de empleos cualificados en industria y servicios han bene:ficiado mas a los 
hombres, mientras que las mujeres van quedando relegadas a una agricultura de subsis
tencia y se ven obligadas a aceptar trabajos informales, mal retribuidos. 

Las crisis economicas y los procesos de globalizacion de Ia econmnia tambien tienen 
efectos diferenciales, deteriorando au.n mas las condiciones de vida y trabajo de Ia mayor 
parte de las mujeres e incrementando su carga laboral; pero por otra parte da Iugar a nue
vas relaciones de genero y permite a las mujeres el acceso a nuevos espacios. 

En los pafses del Tercer Mundo resulta imprescindible analizar de forma conjun
ta los trabajos reproductive y productive, pues no existe una division tajante entre am
bos y, ademas, Ia dureza del trabajo reproductive determina Ia precariedad con que las 
mujeres se incorporan al trabajo productive remunerado. Por tanto, en este capitulo 
se va a hacer una revision de Ia situacion de las mujeres en el Tercer Mundo, presen
tando de forma conjunta las actividades reproductivas y productivas, e insistiendo en 
las diferencias regionales. 

AI igual que en el capitulo anterior, se analizan por separado los espacios rurales y 
los urbanos, por tratarse del entomo espacial inmediato donde se desarrolla Ia vida de 
las mujeres; sin embargo en este caso se comienza por las zonas rurales por considerar 
que, con Ia excepcion de America Latina, Ia poblacion reside fundamentalmente en es
tas areas, de modo que su interpretacion debe preceder al analisis de los espacios ur
banos. 

Por otra parte y a efectos de simplificar Ia exposicion, se han atribuido las activi
dades agrarias a los espacios rurales y Ia industria y los servicios a los espacios urbanos. 
Esta simpli:ficacion debe "de entenderse solo a efectos expositivos, puesto que en las zo
nas rurales tambien existe una cierta actividad industrial-artesanal y, sobre todo de ser
vicios de pequeiia escala; en algunos pafses como Mexico incluso se estan dando 
procesos de industrializacion en zonas rurales, muy similares a los que se han expuesto 
para los pafses desarrollados (ver Arias, 1992} .  
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7.1. Caracteres generales. De las sociedades tradicionales a Ia economia global: 
una perspectiva de genero 

En la actualidad se consideran prioritarios aquellos temas que se centran en la 
interacci6n entre procesos econ6micos, tipos de trabajo y relaciones de genero: 

- El colonialismo, el paso de las sociedades tradicionales a una economfa gle
balizada y las crisis econ6micas son procesos generales que ocasionan efectes 
diferenciales sebre hombres y mujeres. 

- La divisi6n del trabajo segun genero mantiene su validez universal , aunque 
apenas existe soluci6n de continuidad entre trabajo productivo y reproductive; el 
deteriero de las condiciones econ6micas obliga a todos los miembros de la familia 
a buscar nuevas rentas, lo que esta provocando una rapida incorporaci6n de las 
mujeres a los trabajos remunerados, en condiciones de precariedad extrema. 

- El trabajo reproductivo es responsabilidad exclusiva de las mujeres en el 
Tercer Mundo, estimandose que realizan mas del 90% del trabajo domestice, 
en unas condiciones materiales de gran dureza debido al elevado numero de hi
jos y a la falta de servicios e infraestructuras; estas condiciones determinan per 
completo el modo en que las mujeres se incorporan al trabajo productivo re
munerado. 

- Por ultimo hay que resaltar la existencia de profundas diferencias dentro del 
Tercer Mundo, entre distintas regiones, entomos culturales y niveles sociales. 

7.1 .1 .  Las mujeres en el Tercer Mundo: antecedentes 

La preocupaci6n per la situaci6n de las mujeres en el Tercer Mundo no es algo nue
vo; la publicaci6n en 1970 del libro pionero de Ester Boserup (El papel de las mujeres en 
el desarrollo economico, Boserup, 1970) marca un hito de obligada referenda, basta el 
punto de haber sido reeditado en ingles en 1989, y conocer una tardia traducci6n al cas
tellano, en 1992. 

Boserup, economista danesa de reconocido prestigio intemacional, presenta una 
obra basada fundamentalmente en su experiencia personal al frente de proyectos de 
Naciones Unidas, asi como en trabajos empiricos realizados durante el periodo entre 
guerras; elle le permite recoger una realidad muy pr6xima a la colonizaci6n y desce
lonizaci6n, pero que hoy ha evolucionado en gran medida. Su propia experiencia, el idio
ma y la abundancia de estudios hace que desarrolle con mas profundidad la situaci6n 
de las mujeres en Africa e India, en detrimento de America Latina y de China, la eter
na ausente. 

Beserup es la primera en hacer un analisis comparative y econ6mico de la situa
ci6n de las mujeres en los paises subdesarrollados, destacando entre sus aportaciones: 

- La consideraci6n del genero como un factor fundamental en la divisi6n del tra
bajo; esta divisi6n existe en todas las sociedades. 

- La existencia de sistemas agrarios "masculinos" y "femeninos", que la autora re
lacion6 en gran medida con la utilizaci6n de mayor o menor tecnologia, res
pectivamente. 
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- Los efectos diferenciales que colonialismo y capitalismo han tenido sobre hom
bres y mujeres; estos efectos han sido negativos para las condiciones de vida y tra
bajo de las mujeres en las econornias de subsistencia ( especialmente en el Afri
ca subsahariana). 

- La omisi6n que las estadfsticas oficiales hacen de las actividades no mercanti
les, y por tanto de Ia mayor parte de las actividades realizadas por las mujeres. 
La ideologfa subyacente en las estadfsticas es Ia infravaloraci6n del trabajo de 
las mujeres. 

Lourdes Benerfa y Gita Sen (Benerfa y Sen, 1981)  realizaron en 1981 una critica 
bastante severa al libro de Boserup, crftica planteada desde una 6ptica feminista y mar
xista: se cuestiona su enfoque descriptivo de corte neoclasico, Ia escasa profundizaci6n 
en las causas de fondo (como Ia penetraci6n del capitalismo) y el insuficiente analisis 
que hizo Boserup acerca de Ia esfera reproductiva (de hecho, todo el libro se refiere 
en exclusiva al trabajo productivo ); en concreto sefialan lo siguiente (Beneria y Sen, 
1981 ,  p. 290): 

"Una de las principales aportaciones feministas consiste en considerar Ia funci6n re
productora como determinante de Ia division sexual del trabajo, de las caracteristicas del tra
bajo de las mujeres y de las relaciones de subordinaci6n/dominio entre hombres y mujeres". 

En todo caso el libro de Boserup sigue siendo imprescindible para conocer Ia si
tuaci6n de las mujeres en el Tercer Mundo, teniendo en cuenta que en su momento fue 
una obra pionera y aislada, lo que explica en parte Ia insuficiencia de bases te6ricas 
(muchas de las cuales son posteriores en el tiempo al libro de Boserup ); asimismo, con
viene recordar que Ia visi6n que ofrece Ia autora apenas llega hasta los afios sesenta, 
siendo por tanto necesario situar Ia obra en su contexto cronol6gico e ideol6gico. 

El tema de Mujeres y Desarrollo atrae cada mas el interes de investigadores e insti
tuciones, en buena medida debido a las directrices de las Naciones Unidas: las conferencias 
de Mexico (1975), Nairobi (1985) y Ia preparaci6n de Ia de Pekin (1995) han tenido al
gunos efectos importantes: leota modificaci6n de las estadisticas e indicadores econ6micos, 
de manera que sea posible evaluar el trabajo de las mujeres (ver Naciones Unidas, 
1992) y reconocer Ia importancia de Ia aportaci6n hecha por elias a las econornias na
cionales. Los datos acumulados desde 1975 estan poniendo de manifiesto que existe un 
deterioro progresivo en sus condiciones de vida en el Tercer Mundo: el acceso de las mu
jeres a los medios de producci6n, rentas y empleo ha empeorado, sus cargas de trabajo han 
aumentado y su salud, nutrici6n y nivel educativo han disminuido (tanto en terminos re
lativos como incluso absolutos). 

Por su parte, el ambito academico de la Geograffa anglosajona viene realizando 
aportaciones muy importantes, que permiten un conocimiento de Ia realidad actual, as{ 
como de los rapidos cambios que se estan produciendo: destacan los manuales de 
Brydon y Chant (1989) y de Momsen (1991), asf como la recopilaci6n e interpretaci6n 
de casos concretos realizada en la obra pionera de Momsen y Townsend, eds., (1987) ,  
y mas tarde por Momsen y Kinnaird, eds. , (1993) .  A ello se afiade Ia  creciente aporta
ci6n de los propios pafses del Tercer Mundo, especialmente de las grandes potencias co
mo India (Sharma y Singh, eds., 1993) o Mexico, e incluso de pequefios pafses como 
Nepal (Majupuria, 1991);  tambien hay que recordar algunas interesantes monograffas 
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referidas a America Latina (CEPAL, 1990; Barbieri y Oliveira, 1989; Bustos y Palacios, 
1994). 

7. 1 .2. Trabajo, Economfa y Tercer Mundo 

El concepto de trabajo en las regiones subdesarrolladas tiene un significado distinto 
del que es habitual en los paises desarrollados, de modo que su interpretaci6n debe ha
cerse en el cruce de los procesos globales y de las estrategias familiares de supervi
vencia: a pesar de que una parte muy importante de las actividades econ6micas no es
ta monetarizada, Ia politica econ6mica mundial afecta cada vez mas a todas las 
familias y de forma desigual a hombres y mujeres; uno de los resultados es el espec
tacular crecimiento de las actividades informales, en las que las mujeres tienen el ma
yor protagonismo. 

a) Orfgenes de las rentas: diferencias de genero 

La obtenci6n de rentas en las sociedades tradicionales presenta diversas tipologias; 
hay que resaltar que una parte muy importante de esas rentas tiene caracter no mo
netario y que Ia unidad familiar, extensa, debe ser considerada en todo momento co
mo unidad econ6mica, en cuanto a estrategias de supervivencia, distribuci6n de fun
clones y obtenci6n y reparto de los ingresos obtenidos; en este contexto las relaciones 
de genero y Ia divisi6n del trabajo entre hombres y mujeres adquiere caracteres dis
tintos de los analizados para los paises desarrollados. 

Se pueden sistematizar los siguientes tipos de rentas: 

- Rentas familiares no monetarias procedentes de bienes y servicios producidos 
por los propios miembros de Ia familia; Ia explotaci6n agraria para el auto
consumo es uno de los principales componentes de este tipo de rentas; tambien 
se deberia incluir aqui el trabajo reproductivo realizado por las mujeres, que 
siempre es excluido de los analisis estadisticos. 

- Rentas no monetarias obtenidas del intercambio de bienes y servicios; por 
ejemplo Ia cooperaci6n en trabajos comunales por parte de los vecinos ( agri
cultura, construcci6n) es objeto de retribuciones en especie (comida) o de Ia 
reciprocidad en el trabajo. 

- Ingresos monetarios obtenidos de Ia venta de bienes y servicios (incluido el pro
pio trabajo asalariado ) .  

Los dos primeros tipos de rentas no son incluidos en los calculos del PIB, pero 
constituyen una aportaci6n muy significativa a Ia economia, valorandose entre 25 y 
75% de Ia renta nacional, segun los paises; asi en Nepal se estirna que al menos el 33% 
de su econornia es no monetarizada. Las redes familiares extensas, Ia colaboraci6n en
tre vecinos, Ia importancia de las actividades de autoconsumo son Ia clave en que se 
apoyan estas rentas. 

En este marco, Ia actividad econ6mica de las mujeres en todas las sociedades tra
dicionales se ha situado dentro de las actividades no monetarizadas, y en especial den-
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tro del primer tipo de rentas: todo el trabajo reproductivo ( cuidar de niiios, enfermos 
y andanos, limpiar, cocinar), la partidpad6n en el sector agrario (proveer de alimentos 
a la familia mediante el cuidado del ganado y agricultura de subsistenda) y muchas ac
tividades manuales (moler grano, hilar, tejer, coser, alfareria) se han destinado direc
tamente al autoconsumo familiar; conviene recordar que estimadones de FAO y 
Nadones Unidas valoran en torno al SO% la aportad6n que las mujeres de todo el 
mundo hacen a la producd6n de alimentos. En caso de existir excedentes (tanto 
agrarios como artesanales) una parte de ellos se intercambiaba o vendfa en los mer
carlos locales. 

La penetracion del capitalismo primero y la globalizacion de Ia economia despues 
introducen cambios tanto mas nipidos cuanto mas desarrollado se considere un pais y 
alcance niveles mas elevados de urbanizaci6n. Se puede afirmar que la "modemiza
ci6n", entendida como sustitud6n de la economfa de autoconsumo por la de mercado, 
monetarizada, supone para las familias una necesidad credente de obtener nuevas ren
tas en forma de dinero: la mejora de rendimientos agrarios impone la necesidad de 
comprar piensos, semillas o aperos agrfcolas; la crisis de las pequeiias industrias ar
tesanales locales (hilado, tejido, cesteria, alfareria, etc.) obliga a sustituir sus produc
tos por otros comprados en el mercado; la insufidenda de los servicios publicos 
tambien exige la disponibilidad de dinero en efectivo para enviar a los niiios a la es
cuela, acudir al medico o utilizar los transportes publicos. 

Esta necesidad credente de ingresos monetarios da Iugar a estrategias familiares 
muy variadas: seglin la oferta local de recursos y/o empleos seran los hombres, las mu
jeres y/o los niiios quienes se incorporen al trabajo retribuido; en el caso de las mujeres 
con frecuencia la novedad consiste en el proceso de asalarizacion mas que en la rea
lizad6n de un trabajo retribuido, pues antes ya percibfan unos ingresos por su activi
dad; asf, muchas artesanas y campesinas se estan convirtiendo en obreras o jomaleras, 
sin que ello implique un cambio de actividad en sentido estricto. Cuando no existe ofer
ta local de trabajo, la emigrad6n de los adultos se presenta como la unica altemativa 
para huir de la pobreza. 

La modemizaci6n, que implica la monetarizad6n de los ingresos familiares, tiene 
como efecto que en las regiones mas pobres (zonas rurales en especial) las mujeres se 
mantienen en las economfas de subsistencia, quedando al margen de los sectores 
monetarizados, mas dinamicos, mientras que son los hombres los que se integran en 
los mismos. Por tanto, el dualismo economico caracteristico de los pafses menos de
sarrollados esta reforzando las disimetrias de genero, en detrimento de las mujeres. 

b) Politicas de ajuste y crisis economicas 

Las estrategias familiares para la obtend6n de rentas deben ser interpretadas 
dentro del marco de la politica econ6mica a escala global; para los pafses del Tercer 
Mundo, los procesos ocurridos desde los aiios ochenta han de plantearse desde la pers
pectiva de las politicas econ6micas de agendas intemadonales como el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Intemadonal. El aumento de la deuda extema a finales de los se
tenta y Ia imposibilidad de su devolud6n a dichas agendas y a los paises mas ricos lle
va a la imposici6n de unas polfticas de ajuste muy estrictas a los pafses del Tercer 
Mundo, como condici6n para seguir recibiendo creditos y ayudas. 
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El objetivo principal era conseguir una reducci6n de Ia deuda extema, para lo cual 
era necesario: 

1) Reducir las importaciones. 
2) Aumentar las divisas mediante el incremento de las exportaciones. 
3) Contener Ia inflaci6n, congelando los salarios. 
4) Reducir el deficit publico con una drastica reducci6n de los gastos en servicios 

sociales. 

Estas medidas han mejorado Ia situaci6n macroecon6mica a escala nacional, pe
ro han tenido unos efectos demoledores sobre los niveles de vida de Ia poblaci6n y afec
tan de forma diferencial a hombres, mujeres y nifios, tanto en sus condiciones de vida 
como en el acceso al mercado de trabajo. 

El cambio impuesto en las actividades comerciales tiene unos efectos inmediatos: 

1) Limitaci6n al maximo de las importaciones, lo que afecta sobre todo a Ia im
portaci6n de bienes de equipo, basicos para Ia pretendida industrializaci6n, que 
queda paralizada incluso en los grandes pafses en vfas de desarrollo. 

2) Apoyo financiero a todas aquellas actividades que permitan aumentar las ex
portaciones, lo que provoca cambios drasticos tanto en el sector agrario como 
en Ia industria: se desarrollan los cultivos destinados a Ia exportaci6n, en de
trimento de los cultivos destinados al autoabastecimiento (a finales de los 
aiios ochenta muchos pafses del Tercer Mundo se han convertido en importa
dores netos de productos alimenticios de primera necesidad); el apoyo a los cul
tivos de exportaci6n obliga a asignarles los mejores recursos (suelos, agua, ca
pitalizaci6n). 

Las actividades industriales sufren tambien un cambio radical: los pafses del 
Tercer Mundo comienzan a especializarse en Ia fabricaci6n de productos de ex
portaci6n que son consumidos en los pafses ricos, pudiendo competir en los mer
cados intemacionales en virtud de los bajfsimos costes salariales. La industria 
pesada, que requiere fuertes inversiones estatales y que habfa sido impulsada 
sobre todo en pafses de economia socialista, queda paralizada. 

3) La inflaci6n (no controlada) unida a Ia conge1aci6n de salarios provoca el 
hundimiento del nivel adquisitivo, afectando mas a los grupos de poblaci6n mas 
pobres, residentes en las ciudades y que dependian del trabajo asalariado; las po
lfticas de ajuste tambien fueron impuestas a los paises de economfa socialista, 
con identicos efectos: se estima que en Tanzania los salarios cayeron un 65% en
tre 1974 y 1988, de modo que en 1988 el salario mensual de un trabajador s6lo 
podfa hacer frente a Ia adquisici6n de comida para tres dfas (Tripp, 1989) . 

En pafses donde Ia inflaci6n era mas elevada, el hundimiento de los salarios 
ha sido aun mucho mas acusado; en America Latina se calcula que el deterio
ro de los salarios entre 1980 y 1988 alcanz6 el 50% . 

4) La reducci6n del deficit publico ha tenido como principal consecuencia una dras
tica reducci6n de los gastos sociales, y un deterioro generalizado de las condi
ciones de vida de Ia poblaci6n: se paraliza Ia construcci6n de infraestructuras, 
los transportes publicos se abandonan a su suerte (trenes, carreteras) , se reducen 
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las inversiones en sanidad, educaci6n, vivienda, etc. En America Latina entre 
1980 y 1988 la inversi6n en gastos de educaci6n disminuy6 un 2,4% anual, coin
cidiendo ademas con un fuerte crecimiento de Ia poblaci6n en edad escolar; par
te de este descenso en Ia inversi6n se intenta compensar forzando a que los es
colares sufraguen parte de sus propios gastos, con lo que Ia enseiianza primaria 
deja  de ser gratuita. 

El resultado ha sido que, durante Ia decada de los ochenta, muchos palses han re
gistrado por primera vez desde Ia descolonizaci6n un retroceso en sus tasas de escolariza
ci6n e indicadores sanitarios fundamentales: aumento de Ia desnutrici6n, aumento de Ia 
mortalidad infantil, descenso de niiios escolarizados. 

Todos estos procesos, inducidos por las politicas de ajuste de las agencias inter
nacionales y de los pafses ricos, tienen efectos diferenciales sobre Ia poblaci6n, y 
afectan de forma distinta a hombres y mujeres. 

• Ofertas de trabajo 

En el sector agrario se profundiza Ia polarizaci6n entre agricultura de subsistencia 
(=feminizada) y agricultura de exportaci6n (=masculinizada). El apoyo dado a Ia 
segunda implica que hayan sido los hombres los mas beneficiados desde el punto de 
vista de oportunidades de empleo. 

La desinversi6n en el sector publico, Ia reducci6n de Ia burocracia y Ia privatiza
ci6n de muchas empresas publicas tambien han repercutido negativamente sobre 
las mujeres, al desaparecer puestos de trabajos en administraci6n y servicios, ocupa
dos tradicionalmente por elias. 

En el sector industrial ocurre lo contrario: las nuevas industrias desarrolladas, ba
sadas en el recurso a una mano de obra barata, abundante y temporal, crean nuevas 
oportunidades de empleo para las mujeres, mientras que los hombres pierden sus an
tiguos puestos de trabajo en las industrias pesadas e infraestructuras en decadencia. 

• Estrategias familiares 

El hundimiento de los salarios (que basta entonces eran percibidos fundamen
talmente por los hombres) obliga a nuevas estrategias familiares de supervivencia, sien
do Ia mas importante Ia incorporaci6n de las mujeres (y los niiios en menor medida) 
al trabajo retribuido, pero por Ia via del trabajo informal, del autoempleo y de nego
cios de minusculas dimensiones. 

La pobreza y Ia necesidad de nuevos ingresos monetarios ha obligado a las mujeres 
a incorporarse al trabajo asalariado. Este proceso ha sido mas acusado en regiones muy 
urbanizadas, como America Latina, pero es una tendencia general : uno de los mejo
res ejemplos se encuentra en las mujeres j6venes de las aldeas del Sureste Asiatica, que 
han emigrado a los emporios industriales de Ia zona para obtener ingresos que remi
ten puntualmente a sus familias. 

La incorporaci6n de los niiios al trabajo retribuido obedece a Ia misma necesidad de 
las familias pobres de obtener recursos monetarios; aunque este tema desborda un ana-
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lisis de genero, sf que ilustra Ia posici6n de los grupos mas vulnerables en el actual orden 
econ6mico: los nifios y nifias se incorporan al mercado de trabajo en condiciones toda
vfa mas precarias que las mujeres. Para hacerse idea de Ia magnitud del problema bas
ta seiialar que el censo de poblaci6n de Mexico (1980} registr6 como poblaci6n activa al 
25% de los nifios entre 12-14 afios (cuando Ia propia Constituci6n prohibe el trabajo de 
los menores de 14 afios) . Por otra parte aparecen ya las disimetdas de genero: las niiias 
se emplean en una proporci6n algo menor que los nifios, debido a que Ia mayoria de elias 
contribuye a Ia supervivencia familiar quedandose al cargo de sus hermanos y del trabajo 
domestico, mientras sus madres salen a trabajar fuera de Ia vivienda. 

• Condiciones de vida 

La reducci6n drastica de los gastos sociales incide de forma distinta sobre hombres 
y mujeres. La falta de vivienda, de servicios basicos, de abastecimiento de agua, elec
tricidad o transportes publicos afectan mas a las mujeres que a los hombres, teniendo 
como principal efecto el endurecimiento del trabajo reproductivo, y por tanto de Ia car
ga !aboral soportada por las mujeres; as{ pues, las politicas de ajuste y el empobreci
miento han incrementado el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, siendo 
por tanto las principales afectadas. 

c) Econom(a informal 

La importancia de Ia economfa informal constituye el tercer elemento a resefiar y 
es objeto de interpretaciones te6ricas opuestas. En todo caso el sector informal en el 
Tercer Mundo destaca por su importancia cuantitativa y, segtln algunos autores, cons
tituye con frecuencia el sector mas dinamico e innovador de sus respectivos paises. 

Las teorias marxistas han interpretado el recurso al trabajo informal como una de 
las principales estrategias del capital internacional para abaratar los costes del factor 
trabajo: en el sector informal los salarios son mucho mas bajos y ademas las empresas 
ven reducidos sus gastos sociales, al no tener que hacer frente a despidos, vacaciones, 
permisos de matemidad, accidentes laborales, etc. 

Sin embargo, el estudio realizado por Hernando de Soto en Peru (de Soto, 1987) su
puso una visi6n innovadora y positiva acerca del sector informal, al mismo tiempo que 
un serio intento de cuantificar su importancia; el autor estima que en los aiios ochen
ta ocupaba en Peru al 48% de Ia poblaci6n activa, con el 61 % de horas trabajadas y el 
39% de aporte al PIB. Estimaciones hechas en otros pafses dan valores muy cercanos: 
en Sri Lanka se calcula que Ia economfa informal aporta entre el 40% y 60% del 
PIB (Chickering y Salahdine, eds., 1991 , p. 90); en Bangladesh, el 70% del empleo en 
las ciudades se considera informal; en Filipinas, el 93% del empleo en el comercio de
pende de Ia economfa informal, el 86% en el transporte y el 78% en Ia construcci6n 
(Chickering y Salahdine, eds. , 1991 , p. 188) . 

Segtln las tesis del economista de Soto, el sector informal, que alcanza su maximo 
desarrollo en las regiones de rapida urbanizaci6n, aglutina actividades que se escapan 
de Ia rigida burocracia local, lo que les permite abaratar costos y, sobre todo, ser mas 
agiles y competitivas. Las actividades informales solucionan problemas basicos de Ia 
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poblaci6n, a los cuales los correspondientes Estados no han podido dar adecuada res
puesta: el comercio a pequefia escala, los transportes urbanos, Ia construcci6n de vi
viendas en todas sus fases son algunos de los sectores mas significativos. Junto a 
ellos existen otras actividades mas imaginativas, como es Ia fundaci6n de bancos di
rigidos a mujeres pobres autoempleadas en India, Sri Lanka y Bangladesh (Chickering 
y Salahdine, eds. ,  1991 , pp. 169-178) . En su expresi6n mas dinamica, Ia economfa in
formal esta integrada por microempresas, donde el autoempleo y las ayudas familia
res constituyen Ia principal mano de obra. 

La mayorfa de estudios acerca del tema, sin embargo, apenas hace referencia a Ia par
ticipaci6n de las mujeres en Ia economfa informal; de nuevo es necesario acudir a estudios 
concretos, realizados por mujeres-investigadoras, para establecer Ia relaci6n entre in
formalidad y trabajo femenino; Ia precariedad con que las mujeres se incorporan al tra
bajo remunerado determina que participen en mayor proporci6n que los hombres en el 
sector informal (como se ha puesto de manifiesto en el Capftulo 4); algunas estimacio
nes valoran como mfnirno Ia participaci6n femenina en el 50% , porcentaje muy superior 
al de mujeres consideradas como econ6rnicamente activas en las estadfsticas. Algunos 
analisis puntuales refuerzan estas aproximaciones: en Indonesia y Malaisia Ia mano de 
obra femenina en el sector formal de Ia industria alcanza el 30% , pero su participaci6n 
en el empleo industrial informal se eleva al 45 y 53% , respectivamente; en Congo y 
Zambia mas del 65% de las mujeres ocupadas en los servicios lo hacen en el sector in
formal (Naciones Unidas, 1992, p. 93). 

Dentro del sector ocupan actividades muy concretas (trabajo a domicilio para Ia 
industria ligera, pequefio comercio, venta ambulante de cornidas preparadas en casa, 
fabricaci6n artesanal de productos de primera necesidad, servicio domestico, servicios 
personales, etc.) ,  y las situaciones mas precarias (trabajo a dornicilio para Ia industria 
manufacturera, trabajo a destajo, temporal, etc. ) .  

En todo caso Ia participaci6n de las mujeres en actividades monetarizadas depende 
en gran medida de Ia economfa informal, tanto en Ia industria como en los servicios 
(ver en especial los epfgrafes 7.3.2 y 7.3.3). El citado Informe de Naciones Unidas 
(Naciones Unidas, 1992, p. 92) sefiala que: 

"Esta situaci6n es mas aguda en Africa, donde el empleo asalariado esta monopolizado 
por los hombres, por lo que las mujeres quedan arrinconadas a Ia agricultura de subsistencia. 
El sector no estructurado es a menudo indispensable para Ia supervivencia econ6mica de 
Ia mujeres, sobre todo de las mujeres pobres que se dedican al comercio al por menor o a 
industrias caseras como Ia elaboraci6n de cerveza, Ia fabricaci6n de jab6n y Ia costura". 

El confinarniento en el sector informal, que implica salarios mas bajos y mayor in
seguridad en el trabajo, no se puede explicar sin tener en cuenta Ia fortfsima carga que 
para las mujeres del Tercer Mundo supone Ia reproducci6n ffsica y social. 

7.1 .3. Produccion y reproduccion: divisiones del trabajo segun genero 

La division entre trabajo productivo y reproductivo es muy diffcil de trazar en los 
pafses del Sur, debido a Ia importancia de las actividades no monetarizadas, que se su
perponen sin soluci6n de continuidad al trabajo reproductivo. 



226 Mujeres, espacio y sociedad 

En lineas generales se puede afirmar que el trabajo reproductivo es mucho mas pe
noso que en los pafses ricos, debido a Ia dureza de las condiciones materiales de rea
lizaci6n, ante Ia ausencia de servicios e infraestructuras basicos. 

En estas condiciones, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo se hace con 
gran precariedad, lo que les obliga a aceptar trabajos mal retribuidos, informales y tem
porales. Por todo ello conviene analizar con alglin detalle el modo en que las mujeres 
estan afrontando el paso de una economfa tradicional a otra de caracter global me
diante el acceso al trabajo remunerado. 

a) Condiciones sociodemograficas 

Segl1n se ha analizado en el Capftulo 5, Ia vida de las mujeres en el Tercer Mundo 
viene marcada por un elevado mlmero de hijos y una esperanza de vida relativamente 
corta; ello significa que gran parte de sus vidas esta dedicada a Ia reproducci6n ffsica 
(procreaci6n y crianza de los hijos). Por otra parte, el matrimonio tiene caracter casi 
universal, y en lineas generales se contrae a edades tempranas, lo que significa que Ia 
situaci6n anterior afecta a Ia practica totalidad de mujeres del Tercer Mundo. 

La infravaloraci6n social de las mujeres y del trabajo por elias realizado determina 
que con frecuencia Ia alimentaci6n y cuidado de las nifias sean peores que los que re
ciben sus hermanos, que el acceso a las escuelas sea muy inferior y que carezcan de 
cualquier cualificaci6n profesional reglada: todo este ctlmulo de circunstancias so
ciodemograticas las arrincona bacia trabajos no cualificados y mal retribuidos. 

b) Condiciones del trabajo reproductivo y reproduccion social 

El trabajo  domestico y reproductivo se considera que es total y exclusiva 
responsabilidad de las mujeres, casi sin excepciones; s6lo Ia pervivencia de familias ex
tensas puede paliar esta carga, al repartirse el trabajo entre mujeres de distintas ge
neraciones. 

Uno de los aspectos mas importantes es Ia dureza en que debe realizarse este tra
bajo, debido a las condiciones materiales: las viviendas rurales carecen de los equi· 
pamientos mas elementales, como agua corriente, energfa apropiada, cocinas, etc.; las 
condiciones de vida en los barrios marginales de las ciudades no son mejores, al carecer 
de infraestructuras apropiadas (agua, electricidad, alcantarillado, etc.) .  La Figura 
7.1 muestra que Ia situaci6n mas precaria se da en las zonas rurales, y en especial en 
Africa, donde se estima que Ia distancia media a las fuentes es de cinco kil6metros y 
que el acarreo del agua por las mujeres consume aproximadamente el 25% de su in
gesta diaria de calorias (Momsen, 1991 , p. 39) . 

Los trabajos de limpieza, preparaci6n de comidas, aseo o lavado de ropa suponen 
un esfuerzo muy superior al que es habitual en los pafses ricos: Ia obtenci6n de agua 
obliga a emplear de dos a cuatro horas de desplazamientos diarios o a largas esperas 
en los barrios marginales de las grandes ciudades; Ia falta de electricidad impide el ac
ceso a electrodomesticos basicos, incluso en las ciudades (Ia falta de frigorifico en eli
mas tropicales supone que Ia compra de alimentos debe hacerse a diario ) ;  Ia falta de 
energfas adecuadas obliga a cocinar con combustibles que a menudo desprenden 
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gran cantidad de humo y deterioran el marco ffsico de Ia vivienda y Ia propia salud de 
las mujeres. 

100 

Poblaci6n sin agua apia para el consumo 
(en % )  

.'L U rbanu  B Z. Runlet 

100 

Hogares sin electricidad 
(en % )  

•z. Urblou [J Z. Runte. 

Poblaci6n sin instalaciones sanitarias 
(en % )  

Figura 7.1 .  Servicios basicos en regiones no desarrolladas. Zonas rurales y urbanas . 
Fuente: Naciones Unidas, 1992. 

Por lo que respecta a Ia reproduccion social, Ia situaci6n se caracteriza por Ia in
suficiencia, alejamiento o carencia de los servicios sociales mas elementales; segun se 
ha sefialado mas arriba las politicas de ajuste de los afios ochenta han reducido a\ln mas 
las inversiones en este tipo de servicios. Ante esta situaci6n, las mujeres son a menu
do las responsables Unicas de Ia reproducci6n social, dependiendo de elias Ia asistencia 
sanitaria basica asf como el cuidado de nifios, ancianos y enfermos. 

Los servicios sociales no s6lo son escasos sino que con frecuencia no son gratuitos: 
es necesario pagar Ia escuela y Ia sanidad, mientras que los transportes publicos son de
masiado caros. Ello va a crear una nueva discriminaci6n, puesto que una familia po
bre elige pagar Ia escuela o el medico a los hijos antes que a las hijas. 

c) La incorporacion de las mujeres a/ mercado de trabajo 

En general, Ia aportaci6n que las mujeres del Tercer Mundo hacen a las economias fa
miliares es imprescindible, aunque con frecuencia escondida y no reconocida. Ademas, 
y seg\ln se ha visto mas arriba, el empobrecimiento y Ia monetarizaci6n crecientes estan 
obligando a los distintos miembros de Ia familia a buscar nuevos ingresos monetarios. 
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El acceso de las mujeres del Tercer Mundo al trabajo remunerado se realiza en 
unas condiciones especialmente adversas, debido fundamentalmente a Ia carga que so
portan del trabajo reproductivo, ya que no ha habido ninguna modificaci6n dentro de 
Ia familia respecto al reparto del mismo. 

A ello se aiiaden otras condiciones de can1cter general, como Ia insuficiencia de 
ofertas de empleo y de medidas legislativas para proteger a los trabajadores mas in
defensos (mujeres y menores de edad}. 

La consecuencia de todo lo anterior es que se ha producido un aumento de Ia car
ga /aboral de las mujeres, que supera las diez horas diarias por termino medio (fren
te a ocho de los hombres); ello se puede incrementar de dos a cuatro horas diarias en 
el caso de no disponer de abastecimientos basicos en el lugar de residencia ( agua, le
iia) . Estudios realizados en America Latina y el Caribe basta 1975 indicaban que las 
mujeres trabajaban casi tres horas semanales menos que los hombres, pero los amili
sis recientes revelan que a finales de los ochenta trabajaban ya casi seis horas semanales 
mas que ellos; las mayores diferencias se dan en Africa y Asia (del sur y suroriental) 
donde se ha comprobado que trabajan de 12 a 13 horas semanales mas que los hom
bres (Naciones Unidas, 1992, p. 82); en el Africa subsahariana es frecuente que realicen 
entre 15 y 18 horas diarias de trabajo, durante los siete dfas de Ia semana. 

A pesar de Ia dureza de las situaciones descritas Ia incorporaci6n de las mujeres al tra
bajo retribuido en algunas zonas puede ser el motor del cambio en las relaciones de ge
nero: asf parece estar ocurriendo alii donde se ven obligadas a emigrar o donde Ia ofer
ta de trabajo esta exclusivamente orientada a las mujeres, lo que fuerza a los hombres a 
replantearse sus funciones. 

Incluso en algunos paises musulmanes donde las mujeres han estado recluidas en Ia 
vivienda, Ia coyuntura econ6mica esta forzando su incorporaci6n a trabajos retribuidos, 
lo que supone una situaci6n completamente distinta para las mujeres: utilizaci6n de los 
espacios urbanos exteriores, de los transportes publicos y posibilidad de relacionarse con 
otras mujeres. 

En todo caso Ia nueva situaci6n esta favoreciendo que el trabajo de las mujeres se 
haga "visible", que Ia sociedad tome conciencia de Ia importancia de su aportaci6n a 
Ia econornfa, que tengan un mayor acceso a Ia formaci6n y educaci6n y, en ocasiones, 
que alcancen una independencia econ6mica frente a sus compaiieros. 

7. 1 .4. El acceso al trabajo: diferencias regionales 

Dentro de los caracteres generales anteriores hay que tener en cuenta las dife
rencias regionales existentes entre los paises menos desarrollados (ver Figuras 4.2, 7.2 
y 7.3). 

Las comparaciones rnacrorregionales s6lo son posibles mediante series de datos ho
mogeneos, por lo que Ia sistematizaci6n realizada esta basada en distintos tipos de es
tadfsticas de los organismos intemacionales (Naciones Unidas, 1992), asf como en los 
trabajos de Momsen y Townsend, eds. ,  (1987) y Seager y Olson (1986) . 

Las diferencias existentes son el reflejo del contexto cultural y religioso ( vease epi
grafe 3 .2.2} , de Ia historia reciente y de Ia estructura econ6mica de los ambitos re
gionales respectivos. En todo caso, las diferencias regionales propuestas por Boserup 
en 1970 mantienen en gran medida su vigencia. 
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Palses Desarrollados 

ex-URSS 

Africa del norte 

Africa subsahariana 

America Latina 

Rep. Popular China 

Asia sudoriental 

0% 20'Yo 40% 60% 80% 100% 

• 1970 D 1 990 

Figura 7.2. Mujeres: % de poblaci6n activa total (1970-1 990). Fuente: Naciones Unidas, 1992. 

� 
Pafses Desarrollados 

Africa del norte 

Africa subsahariana 
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Asia meridional 
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• Sector agrario Industria • Servicios 

Figura 7.3. Mujeres economicamente activas, sectores productivos. Fuente: Naciones Unidas, 1992. 

• America Latina y Caribe 

Ofrece el modelo mas pr6ximo a los paises europeos, y meditemineos en concreto, 
debido en buena medida a Ia profundidad de Ia colonizaci6n. Los aiios setenta (que 
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marcaron un fuerte crecimiento econ6mico en la zona) supusieron tambien una epo
ca favorable para las mujeres, habiendose producido un acceso generalizado a Ia 
enseiianza, elevaci6n en su cualificaci6n profesional y reducci6n de la natalidad; todo 
ello, junto a los procesos de urbanizaci6n, favoreci6 la incorporaci6n de las mujeres al 
trabajo retribuido (sobre todo al sector servicios) , asi como el reconocimiento legal y 
politico de sus derechos. Sin embargo, la crisis de los aiios ochenta ha frenado estas 
tendencias y la pobreza esta afectando a las mujeres de forma muy especial (como ya 
se ha planteado en el epigrafe 3.3.3). 

El perfil de esta region puede ser el siguiente: la tasa de actividad econ6mica fe
menina supera ligeramente el 30% (las mujeres representan en tomo al 25% de toda 
la fuerza laboral), pero en nipido crecimiento desde los aiios setenta; por sectores, des
taca una fuerte concentraci6n en los servicios y administraci6n, superando el 70% de 
los puestos de trabajo, mientras que la participaci6n en la industria s6lo tiene impor
tancia local (frontera norte mexicana, Brasil) y ligada a industrias ligeras de expor
taci6n. La participaci6n en el sector agrario es muy reducida seg\ln las estadisticas (por 
debajo del 20% e incluso 10% ), aunque su aportaci6n real a la agricultura de subsis
tencia en las comunidades indigenas es similar a Ia de los hombres. 

Las diferencias intemas muestran Ia importancia de Ia historia reciente: Cuba se ale
ja en todos los indicadores de su entomo regional (America Central y Caribe) ,  aseme
jandose mas a los paises desarrollados: las mujeres cubanas ofrecen una de las tasas mas 
altas de poblaci6n activa del subcontinente (36% ), las mas elevadas de alfabetizaci6n 
(93% ), de esperanza de vida (76 aiios), de niveles de escolarizaci6n (89 niiias por cada 
100 niiios), de acceso a la enseiianza universitaria (123 mujeres por cada 100 hombres), 
de participaci6n politica (34% de los escaiios) y en cambio, minimas tasas de fecundidad 
(1 ,7 hijos por mujer) . Es evidente que el esfuerzo realizado por el regimen castrista pa
ra concentrar las inversiones en servicios sociales que redujesen Ia carga del trabajo re
productivo ( enseiianza, sanidad, guarderias, planificaci6n familiar, comedores colectivos 
o lavanderias) modific6 en profundidad las condiciones de vida de las mujeres cubanas. 

Por otra parte las pequeiias colonias e islas del Caribe de influencia anglosajona y 
mayoria de poblaci6n de origen africano se alejan bastante del esquema de America 
Latina, aproximandose en cambio mas a Ia realidad africana (vid infra) .  

• Oriente Medio y Magreb 

El islamismo es el factor cultural determinante para Ia unidad de esta regi6n 
(que se extiende desde Marruecos hasta Pakistan), desde un punto de vista de gene
ro. La participaci6n de las mujeres en la fuerza laboral alcanza los valores minimos a 
nivel mundial, con un promedio de 10% de poblaci6n activa femenina (s6lo Marruecos, 
Tunez y Turquia lo rebasan, 20-25% ); por sectores econ6micos, Ia participaci6n fe
menina en Ia agricultura s6lo es importante en Marruecos, Turquia y Pakistan, no so
brepasando en el resto de los paises un 20% de toda Ia fuerza laboral; Ia industria del 
petr61eo, totalmente masculinizada, aleja a11n mas a las mujeres del sector secundario, 
mientras que Ia participaci6n en los servicios es en terminos porcentuales Ia mas 
importante (60% ) ,  destacando de nuevo Marruecos, Tunez, Egipto y Turquia. 

Los factores religioso-culturales tienen una importancia decisiva al establecer las di
visiones del trabajo seg\ln genero, Ia desigual utilizaci6n de espacios y Ia segregaci6n mas 
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Los factores religioso-culturales tienen una importancia decisiva al establecer las di
visiones del trabajo segU.n genero, Ia desigual utilizaci6n de espacios y Ia segregaci6n mas 
profunda conocida entre hombres y mujeres. S6lo los estados laicos (Turquia, Tl1nez) o 
con un importante substrato bereber (Marruecos) escapan de los caracteres sefialados, 
mientras que por el contrario los distintos estados confesionalmente isbimicos marcan las 
cotas mas profundas de segregaci6n contra las mujeres; el avance del integrismo puede 
poner en peligro los cambios que se habian producido en paises como Egipto y Argelia 
(en 1994 los integristas islamicos argelinos exigieron de forma violenta que las nifias de
jasen de estudiar frances, m11sica y gimnasia en las escuelas, impidiendo el comienzo del 
curso escolar basta obtener esta "reivindicaci6n"; despues han pasado al asesinato 
indiscriminado de toda mujer con signos extemos de "modernidad"). 

• Africa subsahariana 

El Africa subsahariana marca el reverso de Ia anterior unidad regional , reflejan
do todavia en parte Ia situaci6n de sociedades tradicionales, donde los cambios in
troducidos por Ia colonizaci6n fueron poco profundos. 

En las sociedades precoloniales las mujeres africanas controlaban gran parte de las 
actividades econ6micas (agricultura y comercio), ejercfan sus funciones en el ambito 
de Ia educaci6n de los hijos, de Ia medicina y de muchos ritos religiosos; asimismo, te
nian reconocido poder en las asambleas locales y Ia propiedad era trasmitida de ma
dres a hijas {herencia matrilineal) .  

El colonialismo desarticul6 en buena medida esta organizaci6n, pues los europeos 
ignoraron por completo Ia funci6n econ6mica de las mujeres africanas; ademas, las ac
tividades impulsadas por los colonizadores s6lo ofrecieron puestos de trabajo para los 
hombres en sectores como Ia mineria, Ia agricultura de exportaci6n y Ia construcci6n 
de infraestructuras. 

Las huellas del pasado son evidentes en Ia situaci6n actual: Ia participaci6n de las 
mujeres africanas en Ia fuerza laboral es muy elevada, aproximandose y aun superando 
a muchos paises occidentales: casi el 50% de todas las mujeres son consideradas como 
econ6micamente activas, valores que s6lo son comparables a los de los antiguos pai
ses comunistas europeos. 

Por sectores de actividad, el hecho mas importante es Ia altisima participaci6n en 
las actividades agrarias (proxima al SO% ), basta el punto de que incluso las estadisti
cas recogen una feminizaci6n del sector, entendida como un mayor m1mero de mujeres 
que de hombres trabajando en agricultura y ganaderia. 

Por el contrario, las mujeres son excluidas de los trabajos asalariados ligados a ac
tividades tecnificadas y capitalizadas; su participaci6n en el sector secundario y terciario 
es muy reducida, dentro de un contexto regional donde estos sectores tienen ya de por 
si un infimo desarrollo; Ia u�ca excepci6n es el comercio a pequefia escala, actividad 
totalmente feminizada en Africa (en algunos paises del Africa occidental el 90% 
del comercio esta en manos de las mujeres). 

El mayor acceso a los medios de producci6n y Ia tradicional vinculacion de las mu
jeres africanas a Ia tierra mediante Ia agricultura de subsistencia no debe de hacer ol
vidar Ia dureza en que se desarrolla su vida y trabajo: reunen las tasas mas elevadas de 
fecundidad, Ia esperanza de vida mas corta y Ia mayor dureza fisica en el trabajo re-
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productivo, junto a Ia maxima participaci6n en el trabajo productivo agrario, artesa
nia y comercio; todo ello explica que sus jornadas de trabajo excedan con frecuencia 
las 15 horas diarias. 

• Asia Meridional 

El subcontinente indico ofrece unas caracteristicas muy especificas y con impor
tantes diferencias regionales internas. La India es uno de los pocos paises del mundo 
donde Ia tasa de poblaci6n activa femenina ha disminuido a lo largo del siglo xx: en
tre 1970 y 1990 ha pasado del 38% al 29% . 

Prescindiendo de una falta de continuidad estadistica al definir los conceptos de tra
bajo y de poblaci6n activa, este fen6meno es diffcil de explicar: parece reflejar una re
ducci6n de los trabajos manuales no cualificados que eran desempeiiados por las 
mujeres en las economias tradicionales (molienda de grano, hilado, tejido) y que 
son sustituidos por tecnologia; Ia mecanizaci6n de Ia agricultura tambien elimina 
muchos puestos de trabajo; ante Ia ausencia de otras alternativas, muchas mujeres no 
pueden sustituir su empleo anterior, pasando a trabajar en Ia econornia informal. De 
este modo las estadisticas reflejan indirectamente el incremento del trabajo no reco
nocido de las mujeres; Ia reducci6n de poblaci6n activa femenina significaria en gran 
medida Ia sustituci6n de empleos reglados por otros informales y no reglados, tanto en 
Ia agricultura (con su conversi6n en jornaleras) como en los otros sectores: en las ac
tividades no agrarias el 85% de su trabajo se considera informal. 

CUADR0 7.1 
India (1981): distribucion de trabajadores por sectores economicos y genero 

Sectores. ,, 
·;· :;. ,x-::;._ , . (i98if �z . �  ;; .: �- : > �  

Agricultores 
Jornaleros agrfcolas 
Ganaderfa, bosques y pesca 
Minerfa 
Industria familiar 
Gran industria 
Construcci6n 
Comercio 
Transporte y comunicaciones 

Otros servicios 

Total 

, , �?/£, :, Hrifhf!t��Aic< . ,>l " "'i}\' 
, (% spb�e;toi4�de hombres): , ·  . .  ' � .  . 

43,7 
19,56 
2,34 
0,62 
3,18 
8,92 
1 ,8 
7,33 
3,32 
9,22 

100 

Fuente: Sharma y Singh, eds. , ( 1993), p .  65. 

" � ·;� -� c • '" ,Muj�res 
(% sqfJre tQtal de mujeres) 

33,2 
46,18 

1 ,85 
0,35 
4,59 
3,55 
0,80 
2,04 
0,38 
7,05 

1 00  

Otro de  los rasgos mas peculiares del subcontinente indico es  Ia  concentraci6n de 
las mujeres en el sector agrario, tendencia que se incrementa con el tiempo y que es 
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compartida por todos los paises de Ia zona: en Nepal el 95% de las mujeres activas tra
bajan en el sector agrario, frente al 88% de los hombres. 

El desarrollo econ6mico de Ia India desde su independencia, basado en industrias 
pesadas, apenas si ha generado empleo femenino; ademas hay una serie de trabajos cu
ya realizaci6n corresponde por tradici6n a los hombres, a diferencia de lo que ocurre 
en el resto del mundo: los empleos de servicios, administraci6n y gesti6n son desem
pefiados por hombres, cerrando asi una de las vias mas universales de incorporaci6n 
de las mujeres al mercado de trabajo. 

Los datos del Cuadro 7.1 revelan que apenas el 9,5% de las mujeres trabajan en los 
servicios, frente al 20% de los hombres. Otros comportamientos inesperados afectan 
a Ia confecci6n (que en su mayor parte es realizada por hombres en pequefios talleres) 
y a Ia construcci6n, donde en cambio las mujeres participan de forma muy significativa: 
se trata por lo general de las mujeres mas pobres y pertenecientes a castas inferiores, 
que realizan los trabajos de peonaje y acarreo y por tanto son infravaloradas a nivel es
tadistico. 

Dentro de este esquema general existen grandes diferencias internas entre India y 
el resto de paises (Bangladesh, Sri Lanka), y entre norte y sur: en el sur de Ia India, don
de no se ha practicado Ia reclusi6n o "purdah", las mujeres tienen mayor acceso a los me
dios de producci6n, sus tasas de poblaci6n activa son mas elevadas y en general gozan de 
una mayor consideraci6n social, apareciendo caracteristicas que asemejan Ia zona al 
Sureste Asiatico, como ocurre en Sri Lanka, donde las mujeres tienen ya una importante 
participaci6n en industria y servicios. 

• Sureste Asiatico 

Los paises del Sureste Asiatico (continental e insular) configuran un mosaico 
complejo, donde coexisten situaciones diversas; en lineas generales se puede decir que 
presentan unas tasas de poblaci6n femenina activa muy elevadas que se aproximan al 
50% (lo que significa que en torno al 40% de Ia fuerza laboral son mujeres ), tasas pr6-
ximas a las africanas; Ia participaci6n en las actividades agrarias es tambien muy 
elevada (50% ), pudiendo incluso superar a los hombres en paises como Tailandia, Laos 
o Vietnam; en general las mujeres trabajan en todos los sectores econ6micos, in
cluida Ia construcci6n (en Ia ciudad tailandesa de Chiang Mai el 25% del trabajo en Ia 
construcci6n lo realizan las rnujeres). La mayor originalidad, no obstante, es el es
pectacular crecimiento del empleo en Ia industria, llegando a superar incluso al empleo 
masculino en el sector. 

La escasez de datos para China dificulta el analisis de Ia situaci6n, pero en lineas 
generales se puede incluir por sus caracteristicas en este grupo, a pesar de que Ia evo
luci6n politica sea en este caso Ia principal responsable de Ia masiva participaci6n de 
las mujeres en el mercado de trabajo (su tasa de actividad es del 58% y representan en 
torno al 40% de toda Ia fuerza laboral) .  

Para concluir este acercamiento a las condiciones en que se desarrolla Ia vida de 
las mujeres del Tercer Mundo, se ofrecen como ejemplo una serie de indicadores ba
sicos referidos a Nepal, pais que se mantiene profundamente rural y dependiente de 
un sector agrario no mercantil (Cuadro 7.2). 
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CUADR0 7.2 
Mujeres nepalies: indicadores basicos 

POBLACI6N TOTAL {1981) :  15 .022.839 

- Mujeres: • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  48,8% 
- Hombres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 ,2% 

SEX-RATIO: 96 (mujeres por 100 hombres) 

POBLACI6N RURAL: 93,63% 

ESPERANZA MEDIA DE VIDA: 

- Mujeres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,1 aiios 
- Hombres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,9 aiios 

fNDICE DE FECUNDIDAD: 6,1 nacimientos/mujer 

POBLACI6N ANALFABETA: 

- Mujeres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88% 
- Hombres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  74% 

ACCESO DE LAS NINAS A LA EDUCACI6N ( 1982): 

- Primaria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,6% (sobre total matriculados) 
- Secundaria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,5% {Idem) 
- Superior: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,8% {Idem) 

POBLACJ6N ACTIVA: 

- Mujeres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35,1 % 
- Hombres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83,2°16 

SECTORES DE ACI1VIDAD: MUJERES 

- Agricultura, bosques y pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  95,78% 
- Minerla, industria y construcci6n . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,22% 
- Transportes y Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,65% 
- Sin clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,35% 

SECTORES DE ACI1VIDAD: HOMBRES 

- Agricultura, bosques y pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88,72% 
- Minerla, industria y construcci6n • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  0,78% 
- Transportes y Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,38% 
- Sin clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,12% 

PROCEDENCIA DE LAS RENTAS FAMILIARES: 

- Mujeres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50% 
- Hombres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44% 
- Niiios/as: . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6% 

HORAS TRABAJADAs/DfA: 

- Mujeres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,81 
- Hombres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,51 

Fuente: I .  Majupuria (1991 ). 
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7.2. Genero y espacios rurales en paises perifericos 

Desde mediados de los afios ochenta Ia situaci6n de las mujeres en las zonas rurales 
del Tercer Mundo viene centrando Ia maxima atenci6n por parte de los organismos 
intemacionales implicados en temas de desarrollo, ya que los amilisis realizados a par
tir del Decenio para las Mujeres de Naciones Unidas (1975-1985) vienen demostran
do que las condiciones de vida y trabajo de estas mujeres se estan deteriorando (lo que 
no parece estar ocurriendo en Ia misma medida con los hombres); este deterioro ha su
puesto una profundizaci6n en las diferencias de genero y puesto de manifiesto que mu
chos de los proyectos de desarrollo aplicados no han sido neutros desde el punto de vis
ta de genero, sino que han deteriorado Ia situaci6n de las mujeres. Ello ha desencadenado 
el interes por conocer tal situaci6n en estas zonas rurales, asf como el reconocimiento de 
que no puede haber autentico desarrollo sin que este beneficie a hombres y mujeres, al 
menos por igual . 

7.2.1 .  Caracteres generales 

A diferencia de lo que ocurre en pafses desarrollados, Ia separaci6n entre espacios 
rurales y urbanos es nftida en el Tercer Mundo, donde, a pesar de las intensas corrientes 
migratorias campo/ciudad, Ia poblaci6n rural sigue creciendo en todos los conjuntos re
gionales, excepto en America Latina y Caribe: para toda Asia este crecimiento alcanz6 
el 1 ,7% de promedio anual entre 1985 y 1990, mientras para Africa se elev6 al 2% 
anual (Naciones Unidas, 1992, p. 72) . Esto significa que, aunque en todas partes el rit
mo de crecimiento de Ia poblaci6n urbana sea mas rapido, Ia poblaci6n rural tambien 
sigue aumentando, con Ia gran excepci6n de America Latina; en consecuencia, hablar 
de las mujeres rurales en pafses no desarrollados es hablar del mayor grupo de mujeres 
en el mundo, que supera el 50% (Cuadro 7.3). 

CUADRO 7.3 
Mujeres residentes en zonas rurales 

'Miljeres en ionasrurales ,, 1990 (%) 
- Africa del Norte 48% 
- Africa al Sur del Sahara 78% 
- America Latina y Caribe 27% 
- Asia Oriental 67% 
- Asia Suroriental 73% 
- Asia Meridional 74% 
- Asia Occidental 40% 

Fuente: Naciones Unidas (1992), p.  72. 

Tambien a diferencia de lo que ocurre en los pafses desarrollados, en las zonas ru
rales del Tercer Mundo dominan de forma generalizada las actividades agrarias, por 



236 Mujeres, espacio y sociedad 

lo que se puede extrapolar el dato anterior sefialando que cerca del 75% de las mujeres 
del Tercer Mundo trabajan y/o dependen directamente del sector primario. Expresado 
en otros tt�rminos, las mujeres aportan a escala mundial cerca del 50% de los cultivos 
alimenticios, procesan el 70% de los alimentos, pero sin embargo poseen menos del l% 
de Ia  tierra y de  los medios de  producci6n; a pesar de  ello las estadisticas oficiales in
fravaloran su participaci6n en el sector agrario. 

Los procesos de monetarizacion y penetracion del capitalismo tambien afectan a los 
espacios rurales, aunque en menor grado que a los urbanos. La transformaci6n de las 
sociedades tradicionales (en las que dominaban las actividades de subsistencia y los in
tercambios a escala local) se ha hecho a impulsos de Ia colonizaci6n primero, y de Ia 
penetraci6n del capitalismo despues, basta llegar a Ia fase actual de mundializaci6n de 
Ia economia. 

A medida que los espacios rurales se van incorporando a Ia economia de merca
do y mundial, se desarrolla un proceso de dualizacion de las actividades agrarias, con 
Ia polarizaci6n bacia dos formas opuestas de organizaci6n de Ia producci6n: 

a) Actividades agrarias de subsistencia, descapitalizadas y de bajos rendimientos; 
esta producci6n es absolutamente imprescindible para abastecer a una po
blaci6n rural que mantiene un crecimiento n1pido. 

b) Productos agricolas y ganaderos comerciales, necesarios para abastecer a una 
poblaci6n urbana en crecimiento explosivo; pero, sobre todo, el sector de 
agricultura capitalizada afecta a los productos destinados a Ia exportaci6n, 
impulsados cada vez mas por las politicas monetarias intemacionales, como me
dio de reducir Ia deuda extema de estos paises. Asi, de forma creciente, Ia agri
cultura de exportaci6n va absorbiendo Ia mayor parte de las inversiones de ca
pital, de tecnologia y de mano de obra, al tiempo que va ocupando los suelos 
que permiten mayores rendimientos. 

Estas transformaciones globales provocan una adaptaci6n de las estrategias fa
miliares, afectando de forma distinta a hombres y mujeres: por una parte, Ia moneta
rizaci6n creciente obliga a parte de los miembros de Ia familia a buscar altemativas de 
trabajo asalariado; cuando tales altemativas no estan en las zonas rurales (que es lo ha
bitual) se produce Ia emigraci6n bacia los espacios urbanos. Por otro lado las activi
dades de subsistencia siguen siendo necesarias (en especial el cultivo de productos des
tinados a Ia alimentaci6n familiar) , ya que los bajos salarios no son suficientes para Ia 
supervivencia de Ia unidad domestica. 

La dualizaci6n de Ia producci6n agraria tiene un claro sesgo de genero, profun
dizando las diferencias en los roles de hombres y mujeres: el sector de agricultura de 
subsistencia va quedando en manos de las mujeres ( al asociarse a su funci6n de madres
suministradoras de alimentos), mientras que Ia agricultura de mercado esta relacionada 
con los hombres, tanto a efectos de control de Ia producci6n como de Ia mano de obra 
asalariada. 

En las economias tradicionales -no monetarizadas- apenas existe soluci6n de 
continuidad entre trabajo productivo y reproductivo, ya que este abarca una serie de 
actividades destinadas a suministrar productos y servicios que en las regiones desarrolla
das son adquiridos en el mercado o suministrados por los Estados: obtenci6n y pre
paraci6n basica de alimentos (moler el grano, ordefiar a los anirnales), obtenci6n de agua 
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y lefi.a, cuidar de niiios, enfermos y ancianos; en sociedades mas aisladas, incluso obtener 
productos de primera necesidad (hilado, tejido, utensilios de cocina, cesteria, alfareria). 
Por tanto, es evidente que el llamado trabajo reproductivo se extiende a muchas acti
vidades que en las economias monetarizadas se consideran como trabajo productivo; la 
esfera del trabajo reproductivo (en el sentido amplio que se acaba de exponer) se atri
buye con exclusividad a las mujeres e incluye tambien la obtenci6n de alimentos, lo cual 
explica que el trabajo de las mujeres en el sector agrario sea "invisible", por su aso
ciaci6n con el trabajo reproductivo. 

En consecuencia la mayoria de las mujeres residentes en zonas rurales del Tercer 
Mundo desempefian un doble rol de forma habitual: son las responsables Unicas del tra
bajo reproductivo y, como extensi6n de esa funci6n reproductiva, trabajan en las 
explotaciones agrarias con una intensidad que ofrece variaciones regionales mas 
aparentes que reales. 

En las zonas y grupos sociales mas depauperados las mujeres afiaden ademas una 
triple funci6n trabajando como asalariadas, siendo lo mas habitual que trabajen como 
jomaleras en otras explotaciones agrarias. Una vez mas las diferencias regionales, de 
clase (campesinos sin tierras) y familiares (mujeres cabeza de familia fundamentalmen
te) se entrecruzan con las diferencias de genero. 

Por su parte los hombres se responsabilizan s6lo del trabajo productivo, lo que les 
permite tener jomadas laborales mas cortas, tiempo libre para el ocio y descanso, asi 
como para las actividades colectivas en las aldeas. 

Como ejemplo de esta realidad se analiza la distribuci6n de actividades realizadas 
por hombres y mujeres a lo largo del afio agron6mico y de la semana en una serie de 
aldeas de Sri Lanka segun el trabajo de campo realizado por Anoja Wickraman
singe (Momsen y Kinnaird, eds. , 1993, pp. 159-175); este analisis se localiza en un en
torno regional donde el trabajo agrario de las mujeres es visible y reconocido. 

El ritmo estacional del trabajo de hombres y mujeres resulta ser muy distinto, es
pecialmente al tratarse de una zona tropical con dos estaciones muy marcadas por el 
ritmo de las precipitaciones (ver Cuadro 7.4); durante la estaci6n lluviosa se requiere 
mas trabajo agricola y se acude mas a la mano de obra femenina, cuya aportaci6n a la 
explotaci6n agraria resulta ser igual a la de los hombres; pero las mujeres, a diferen
cia de los hombres, tambien mantienen un ritmo de trabajo elevado durante las otras 
estaciones, al dedicarse al cuidado del ganado, almacenaje del grano y otras tareas no 
sujetas al ritmo estacional; ademas en la estaci6n seca las mujeres dedican mas tiem
po al trabajo domestico, mientras que los hombres incrementan su disponibilidad pa
ra el ocio y el descanso. 

Estos valores significan que las mujeres trabajan mas de 18 horas diarias durante la 
estaci6n lluviosa (10 de ellas en la agricultura), frente a 5,3 horas de descanso y ocio; pa
ra los hombres estos valores son de 14,2 y 9,8 horas, respectivamente. Las mayores di
ferencias se establecen durante la estaci6n seca, cuando las mujeres mantienen un ritmo 
de 17,7 horas diarias de trabajo y 6,3 de descanso; los hombres, por el contrario, reducen 
su jomada laboral a 1 1 ,7 horas, mientras ocio y descanso se alargan a 12,3 horas. 

La misma autora nos permite profundizar en la naturaleza de las actividades de
sarrolladas a lo largo de la semana (ver Cuadro 7.5), donde se pone de manifiesto la 
continuidad entre trabajo agrario de subsistencia y reproductivo, asi como la distinta 
carga laboral de hombres y mujeres. 
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CUADR0 7.4 

Horas trabajadas por mes en Sri Lanka: hombres y mujeres 

. .  

. .  " 
. . . .;.·; . �ll¥i4�JJ�vios9 :: .<< · ·· . . �"' il>fdeCil' · 

Attividades, . . . . . 
,' -j\; . · · ' · · -�� · .*- , . .  '[;.•' 

• '  · ;  ;:�Mujeres . . ' Hombres · . · "Mujeres . .  , · ;Jlorribres . •, 

Trabajo agrario 299 298 235 245 

Trabajo domestico (limpiar, cocinar) 1 99  90 220 60 

Acarrear agua y lena 50 30 60 30 

Trabajos comunitarios 12 8 15  15  

Ocio y descanso (dormir) 160 294 1 90  370 

Total mensual de horas trabajadas 560 426 530 350 

Fuente: Momsen y Kinnaird, eds. , ( 1993), p. 1 69. 

CUADR0 7.5 

Sri Lanka: diferencias de genero en las actividades 

' ?- = ' .  . . , - · .... 

. :f1· .. : AttiY�dc�':;'; ' ' 

, .  . . , . ' -:.· ·?./ . ·""· >� . .;! � < ·
� . . • :�:;! ' >  

Preparar Ia comida 

Precocinado del arroz 

Conservaci6n de Ia comida para Ia estaci6n sin cosechas 

Almacenar el grano durante Ia epoca de cosecha 

Cultivo de frutas, tuberculos y verduras para el consumo familiar 

Cuidado de animales 

Ordeno de animales 

Acarrear agua 

Recoger lena 

Limpiar Ia casa 

Cuidar de los ninos 

Banar a los ninos 

Vigilar Ia educaci6n de los nii'ios 

A tender a los enfermos de Ia familia 

Lavado de ropa 

Cuidado de los ancianos 

Participaci6n en ceremonias de Ia aldea 

Participaci6n en actividades sociales de Ia aldea 

Participaci6n en desarrollo comunitario de Ia aldea 

Fuente: Momsen y Kinnaird, eds. , ( 1993), p. 1 70. 

"' 
. . . 
. ' 

,% �� tptaf�:horas 
h ,_$emtr.nq/es trdbajadiJs 
�'� ,. " ' · · ·  ' " '  . , .  ,•.':!f;.;: ..... " . ''"" " • .: • . 0 

·. >·Muje'r� • · · iromhres 
92 8 

100 0 

80 20 

30 70 

80 10  

50 50 

1 00  0 

98 1 

65 35 

95 5 

90 10 

80 20 

97 3 

85 15  

100 0 

90 10  

45 55 

10  90 

5 95 
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La informaci6n suministrada pennite obtener una idea muy clara acerca de Ia distribu
ci6n de funciones entre hombres y mujeres: elias se encargan casi en exclusiva de todo lo 
concerniente al cuidado de Ia familia y Ia casa, pero tambien de Ia huerta y los animales que 
aportan Ia base alimenticia de Ia unidad domestica. Por contra, los hombres se responsa
bilizan mas de las cosechas de grano y, ademas, Ia disponibilidad de tiempo libre les 
pennite ocuparse de todo lo referente a las actividades sociales y comunitarias de su aldea. 

Para completar Ia informaci6n anterior incorporamos un ejemplo tornado de 
una aldea en Nepal, utilizando como metodo de analisis Ia distribuci6n del tiempo a lo 
largo del dfa1 ; hemos diferenciado entre las actividades productivas y reproductivas 
realizadas por una mujer en su quehacer diario (Cuadro 7.6) . 

La jomada laboral se extiende desde las 4 de Ia maiiana hasta las 19,30 de Ia tarde 
(quince horas y media en total), frente a Ia hora y media que se destina al ocio y siete 
a dormir. A lo largo de dicha jomada las actividades consideradas como productivas y 
reproductivas se van superponiendo sin soluci6n de continuidad, aunque el ritmo de los 
horarios lo marca el preparar Ia comida y atender a Ia familia; los espacios de tiempo "li
bres" se invierten en el trabajo en Ia explotaci6n agraria, responsabilizandose sobre to
do del cuidado del ganado, asf como de trabajos en Ia agricultura de autoconsumo (tra
bajar en Ia huerta, por ejemplo) ;  el total de tiempo invertido en el trabajo agrario se 
eleva a ocho horas, a las que se suman las siete y media del trabajo reproductivo. 

CUADR0 7 .6 

Distribucion diaria del tiempo de una mujer rural en Nepal 

Horas 
; 

4,00 - 6,00 

6,00 - 7,00 

6,30 

7,00 - 7,30 

7,30 - 8,30 

8,30 � 9,30 

9,30 - 10,00 

10,00 - 15,00 

15,00 - 16,00 

16.00 - 17,00 

17,00 - 19,00 

19,00 - 19,30 

19,30 - 21 ,00 

21 ,00 

Trabajo productivo 
� . ' .  . ' ' '  . ' . . �. ' ; (" 

Cuidado del ganado: ordeiiar, limpiar, 
alimentar a los animates 

Acarrear pienso o ferraje para el ganado 

Trabajo agricola: recoger estiercol, 
trabajar en Ia huerta, recoger heno . . .  

Ordeiiar y alimentar al ganado 

Fuente: l .  Majupuria ( 1991 ), p. 262 (modificado). 

Tiab,ajo reproductivo 
• '., VO • ' :  :•• v • • .:· •,v• P • .  ' ·' • "'< ,  0 · �· , .. ' -

Moler el grano 

Preparar y tomar el te 

Limpiar, fregar, lavar, acarrear agua 

Cocinar y dar de comer a Ia familia 

Limpieza y fregado de utensilios de 
cocina 

Acarrear agua 

Cocinar y dar de comer a Ia familia 

Limpieza y fregado de utensilios de 
cocina 

Ocio: charla con familiares y vecinos 

Acostarse 
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Estos ejemplos ilustran perfectamente Ia situaci6n en sociedades tradicionales: el 
trabajo de las mujeres en Ia explotacion agraria es tan imprescindible como invisible, al 
quedar dentro de las actividades de subsistencia y verse condicionado en cuanto a lo
calizaci6n y duraci6n por Ia responsabilidad del trabajo domestico. 

La imposibilidad de distinguir entre trabajo productivo y reproductivo explica en 
buena medida Ia inadecuaci6n de las estadisticas oficiales para medir las tasas de par
ticipaci6n de las mujeres en el sector agrario; numerosos estudios han establecido 
comparaciones entre los datos oficiales y los obtenidos mediante trabajos de campo, po
niendo de manifiesto una fuerte desviaci6n; asi en Angola en 1980 los datos oficiales re
gistraban un 10% de participaci6n de las mujeres en el sector, rnientras que las estima
ciones de campo elevaron esta cifra hasta el 42% ; para Guyana se observ6 una 
situaci6n similar, con valores del 10% y 37% , respectivamente (Brydon y Chant, p. 73). 
A partir de estas desviaciones los organismos internacionales y en especial Ia Organi
zaci6n Internacional del Trabajo (OIT) han realizado un gran esfuerzo por utilizar in
dicadores que se acerquen mas a Ia realidad; los datos recogidos en el informe de 
Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1992) proceden de Ia OIT, lo que explica que en 
muchos casos no coincidan con las estadisticas de los paises respectivos y que, en ge
neral, ofrezcan tasas de poblaci6n agraria femenina bastante elevadas, segun se refle
ja a continuaci6n. 

7.2.2. Aportacion de las mujeres a las actividades agrarias: sistemas tradicionales 
y su transformacion 

La mayor parte de los sistemas agrarios han sido transformados para adaptarse a 
Ia creciente mercantilizaci6n; sin embargo se va a utilizar Ia denorninaci6n de sistemas 
tradicionales para aquellos que estan orientados fundamentalmente al consumo fami
liar y local, a diferencia de las actividades con intensa penetraci6n de capital e integra
das plenamente en Ia economia mundial. 

El primer hecho a destacar es el de las profundas diferencias territoriales que exis
ten respecto a Ia participaci6n de las mujeres en Ia producci6n agraria (ver Cuadro 7.7); 
a pesar de las limitaciones de las estadfsticas basicas, es necesario partir de elias para 
introducir las diferencias macrorregionales2• 

Seglin las estadisticas Ia participaci6n de las mujeres en el sector agrario es muy ele
vada en toda el Africa subsahariana, asi como en el Sureste Asiatico y China; los va
lores rnfnimos se registran en los paises musulmanes asiaticos, rnientras que el Magreb 
e India dan valores intermedios. 

America Latina se presenta siempre como un continente de agricultura muy po
co feminizada, aunque esta afirmaci6n hay que matizarla, ya que son los pafses tem
plados y desarrollados los que presentan valores minimos (Chile, Argentina, Uruguay 
e incluso Brasil), pero que se elevan en las zonas con una proporci6n importante de 
poblaci6n indigena (Peru, Mexico) y alcanza val ores pr6ximos a los de Africa en el am
bito del Caribe. 

Estas diferencias muy evidentes ya fueron puestas de manifiesto en Ia obra pionera 
de Ester Boserup (Boserup, 1970), quien introdujo una tipologia y explicaciones que han 
sido ampliamente difundidas, aunque tambien cuestionadas y sujetas a revision por dis
tintos autores.  
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La observaci6n empfrica y el amilisis de datos basicos llevaron a Boserup a esta
blecer Ia siguiente tipologfa en los sistemas agrarios de subsistencia (por tanto tradi
cionales en sentido estricto, anteriores a Ia colonizaci6n): 

-Sistemas agrarios "feminizados", donde son las mujeres quienes producen los ali
mentos, con poca o ninguna ayuda por parte de los hombres; en el Africa sub
sahariana este sistema parece haber sido el dominante, localizandose tambien 
en algunas zonas del Sureste Asiatico. 

-Sistemas agrarios "masculinizados", donde Ia producci6n de alimentos Ia realizan 
los hombres, con poca o ninguna ayuda por parte de las mujeres; Ia autora lo
caliza esta tipologfa en Asia central, Africa del norte (todo el ambito islamico, 
por tanto) , India y America Latina. 

-Sistemas mixtos: se localizan fundamentalmente en Asia oriental y sudoriental, 
en las zonas de arrozales irrigados, donde hombres y mujeres participan de for
ma similar en los trabajos agrarios de subsistencia. 

CUADR0 7.7 

Participacion de las mujeres en el sector agrario. Actividades economicas: 

mujeres por cada 100 hombres (decenio de 1980) 

Palses 
. . . 

AFRICA 
Camerun 
Gambia 

Sus-SAHARIANA Zimbabwe 

AFRICA Marruecos 
DEL NORTE Tunez 

ORIENTE MEDIO Emiratos Arabes 

Bangladesh 

ASIA India 

(SUR, SURESTE Sri Lanka 

Y ESTE) Indonesia 
Tailandia 
China 

Chile 
Ecuador 

AMERICA 
Guatemala 

LATINA Y 
Haiti 

CARIBE 
Jamaica 
Mexico 
Peru 
Uruguay 

Fuente: Naciones Unidas (1992), pp. 104-107. 
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82 
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98 
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25 
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2 

34 
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17  
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33 

40 
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Boserup busc6 las rafces de estas diferencias regionales, Uegando a una explicaci6n 
que relacionaba directamente Ia participacion de las mujeres con el nivel de tecnologia 
e intensidad del trabajo usados en Ia agricultura: los sistemas africanos itinerantes y de 
rozas, que solo disponen de herramientas muy elementales (azada, palo de cavar) 
son los sistemas "feminizados"; corresponden a zonas con baja densidad de poblaci6n, 
donde por tanto no es necesario un trabajo intensivo. Por el contrario, las zonas con ma
yor densidad de poblacion, que utilizan el arado y animales de tiro para su agricultura 
extensiva de cereales, son tambien aquellas donde las mujeres participan poco en el sec
tor, pasando a convertirse en sistemas "masculinizados". Finalmente, en las regiones de 
agricultura intensiva de regadfo (arrozales sobre todo) tanto hombres como mujeres de
ben aportar su trabajo sobre una reducida superficie de tierra para mantener a Ia familia 
(Boserup, 1970, p. 35). 

Esta explicacion llevo a Boserup a relacionar directamente Ia implicaci6n de las 
mujeres en Ia produccion agraria con su status social y economico: su posicion es ele
vada cuando participan activamente en Ia produccion agraria ( agricultura itinerante y 
arrozales) ; por el contrario, el desarrollo economico (entendido como mecanizaci6n 
del trabajo agricola) supone para las mujeres un deterioro de su status; segun Ia tesis 
de Boserup esta situacion solo se puede modificar mediante el acceso de las mujeres 
a Ia educacion, lo que les permitiria beneficiarse de las ventajas del desarrollo. 

Aunque las lfneas generales de Ia tipologfa de Boserup se mantienen, es conve
niente utilizarla con prudencia: Ia autora se centro sobre todo en el Africa subsahariana 
y Asia meridional, dedicando una menor atencion a otras regiones; asf, por ejemplo, 
son mfnimas las referencias a America Latina, lo que lleva a una omisi6n total de los 
grupos indigenas, en los que Ia division del trabajo por genero difiere mucho de Ia ex
puesta, que corresponde a las comunidades criollas de fuerte influencia hispana. La 
profundizacion en Ia diversidad mediante los estudios de caso, Ia evidencia de Ia 
"invisibilidad" del trabajo de las mujeres y las transformaciones ocurridas desde los 
aiios sesenta aconsejan hacer una revision del anterior planteamiento. 

Las principales crfticas y ampliaciones a Ia teorfa de Boserup se han dirigido 
contra su explicacion de las diferencias territoriales existentes, al acudir a Ia tecnolo
gfa como causa fundamental; Deniz Kandiyoti (Kandiyoti, 1986) ha realizado una ex
celente revision de las diferencias territoriales en Ia participacion de las mujeres en Ia 
agricultura, asf como de los factores explicativos. Segun Kandiyoti es necesario in
corporar un amplio abanico de causas para explicar las profundas diferencias terri
toriales en Ia division del trabajo seg11n genero en Ia agricultura, asf como los cambios 
introducidos en los ultimos decenios; estas causas se pueden sistematizar en los si
guientes grupos: 

a) Condiciones ftsicas o medioambientales: explican por si mismas muchas de las di
ferencias en cuanto a sistemas y tipos de cultivos; as{, por ejemplo, Ia utilizacion 
de Ia azada o del arado se corresponden en realidad con dimas distintos; Ia 
extension del arado y del cultivo de cereales de secano ( asociada a Ia separaci6n 
de las mujeres del trabajo agrario) estaria muy relacionada por tanto con facto res 
ffsicos. 

b) Factores historicos y politicos: cabe destacar Ia antigi.iedad en Ia ocupacion del te
rritorio (roturacion de bosques, por ejemplo ), Ia duracion e intensidad de Ia co
lonizacion europea o las politicas de desarrollo introducidas desde Ia colonizacion. 
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c) Factores culturales: las estructuras familiares, los sistemas de herencia (patrili
neales, bilineales o matrilineales), el acceso (o falta del mismo) de las mujeres a 
Ia propiedad de Ia tierra, el regimen econ6mico del matrimonio, Ia patrilocalidad 
y las pnicticas culturales respecto a Ia reclusi6n de las mujeres son factores de
cisivos para explicar las diferencias territoriales de participaci6n de las mujeres 
en Ia producci6n agraria. 

d) Factores socioeconomicos: estructuras de propiedad de Ia tierra, nivel socioeco
n6mico de Ia familia campesina, niveles de capitalizaci6n de las explotaciones, etc. 
Las diferencias de clase fueron de hecho olvidadas por Boserup; asi, Ia escasa 
participaci6n de las mujeres de Ia India o de America Latina no es aplicable a los 
campesinos pobres y/o sin tierras, en cuyas familias las mujeres trabajan inten
samente tanto en Ia agricultura de subsistencia como empleandose a jomal en 
otras explotaciones. 

Sin obviar los restantes factores, Kandiyoti considera fundamental Ia interacci6n en
tre los factores culturales y econ6micos, llegando a afirmar que el olvido de esta interac
ci6n "es una de las fallas mas importantes en Ia teoria feminista" (Kandiyoti, 1986, p. 33}; 
el peso de los factores culturales tambien ha sido resaltado por Brydon y Chant (Brydon 
y Chant, 1989, especialmente Capitulo 1) y por nosotras mismas en el Capitulo 3 de este 
manual. 

7.2.3. El trabajo de las mujeres en las actividades agrarias: diferencias regionales 

La diversidad de formas en que se produce Ia divisi6n por genero del trabajo en el 
sector agrario aconseja hacer una breve revisi6n regional, basada en Ia sistematizaci6n 
del analisis de casos a partir de Ia amplia bibliograffa existente (ver en especial 
Kandiyoti, 1986; Brydon y Chant, 1989; Momsen y Townsend, eds . ,  1987; Momsen y 
Kinnaird, eds . ,  1993}; las estadfsticas globales se han utilizado como informaci6n ba
sica, aunque hay que tener en cuenta que no solo infravaloran el trabajo de las mujeres 
en el sector agrario sino que tampoco son apropiadas para conocer los procesos en mar
cha, en especial Ia transformaci6n bacia sistemas mercantilizados. 

• Africa subsahariana 

La proporci6n de mujeres trabajando en el sector agrario es una de las mas eleva
das del mundo; ello se debe en parte al modelo migratorio africano, como conse
cuencia del cual las zonas rurales tienen una sex-ratio muy feminizada. En todo caso las 
mujeres constituyen en tomo al 40% de toda Ia poblaci6n activa agraria en Ia mayor par
te de pafses de Ia zona. 

La escasa duraci6n de Ia colonizaci6n europea ha facilitado Ia pervivencia de 
formas de organizaci6n tradicionales, que han sido objeto de numerosas investiga
ciones, sobre todo por parte de antrop6logos y etn6logos; en Ia actualidad, el abanico 
de sistemas agrarios cubre todavfa una gama muy amplia. 

En lineas generales se puede afirmar que en Ia situaci6n precolonial Ia divisi6n de 
funciones era bastante equilibrada entre hombres y mujeres, sin que pueda hablarse 
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de una subordinaci6n por genero: los hombres realizaban el desbroce y tala de arbo
les, mientras que las mujeres preparaban la tierra con azada, sembraban y escardaban. 
El grado de complementaridad entre el trabajo de hombres y mujeres variaba segun 
las condiciones concretas (necesidad de talar arboles, por ejemplo) y los cultivos; den
tro de esta situaci6n general habfa diferencias importantes, sobre todo en relaci6n a los 
tipos de propiedad y formas de herencia. 

La colonizaci6n y mercantilizaci6n han introducido profundos cambios en los siste
mas agrarios tradicionales y han transformado las relaciones de genero. Los modificaciones 
mas acusadas han tenido lugar en las zonas pr6ximas a los recursos mineros y plantaciones 
tropicales: en ambos casos ha habido una fuerte demanda de mano de obra masculina, lo 
que ha generado un dualismo econ6mico y territorial: las mujeres han quedado en las zo
nas rurales al frente de la agricultura de subsistencia y del mantenimiento familiar, 
mientras los hombres se veian obligados a emigrar durante un periodo variable a las zo
nas mineras o de plantaciones. La fuerte carga laboral que esta situaci6n ha supuesto pa
ra las mujeres ha acarreado un deterioro de sus explotaciones agrarias; un ejemplo es Ia 
introducci6n de cultivos que requieren menos trabajo pero con un poder alimenticio tam
bien muy inferior con respecto a los cultivos tradicionales (por ejemplo mafz o mandio
ca frente al fiame ); por otra parte hay que tener en cuenta que la escolarizaci6n de los ni
fios ha reducido la mano de obra disponible, aumentando por tanto la carga laboral de las 
mujeres. En estas condiciones es frecuente que la adaptaci6n se haga dedicando menos 
tiempo a la preparaci6n de comidas, que el periodo de descanso se reduzca a cinco horas 
y que no exista tiempo para el ocio, todo lo cual ha ido en detrimento tanto de sus con
diciones de vida como de la productividad agraria de subsistencia. 

En muchas otras zonas, sin embargo, los cambios han sido menos dramaticos, pero 
han ocasionado una diferenciaci6n por genero muy similar: es el caso de la introducci6n 
de cultivos de exportaci6n en el marco de la explotaci6n familiar, sin ir asociada a 
emigraci6n masculina ni ruptura de las unidades domesticas; esta situaci6n es la mas fre
cuente en el Africa occidental, con la introducci6n de cultivos de exportaci6n como cacao, 
cacahuete, cafe o arroz. Una tendencia general es que estos cultivos comerciales son 
controlados por los hombres, mientras que las mujeres siguen teniendo a sus expensas 
la producci6n de alimentos para el mantenirniento familiar: este proceso se ha constatado 
en numerosas zonas de Africa {Ghana, Gambia, Camen1n, Kenia, etc.) .  Los cultivos de 
exportaci6n pasan a ocupar los mejores suelos, captan las inversiones de capital y tec
nologfa y han sido objeto de programas de divulgaci6n y desarrollo para su cultivo. 

Con frecuencia se atribuye esta dualizaci6n a la influencia colonial: las potencias eu
ropeas aplicaron a Africa el modelo europeo del siglo XIX, donde las mujeres eran po
co visibles en las actividades agrarias. Asf, la privatizaci6n de la tierra se ha hecho sobre 
la base de que el var6n es el cabeza de familia, el propietario de la tierra y por tanto el 
unico que puede acceder a creditos avalados por sus tierras; los programas de divulga
ci6n tecnica fueron dirigidos a hombres y por hombres, ignorando la funci6n crucial de
sempefiada por las mujeres africanas en la agricultura, su funci6n como productoras de 
alimentos para autoconsumo y los sistemas de herencia matrilineales. En este marco, mu
chos de los proyectos de desarrollo estan generando el rechazo de las mujeres, por con
siderar que atentan contra las esferas tradicionalmente controladas por ellas; Kandiyoti 
afirma que "las mujeres campesinas buscan cosechas y otras actividades econ6micas que 
queden fuera del control del Estado y de los maridos y que tengan como resultado un au
mente de la producci6n alimentaria" (Kandiyoti, 1986, p. 51) .  
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En todo caso y como seiiala Momsen (Momsen y Townsend, eds., 1987, p. 23) exis
te una competencia por Ia tierra, el trabajo y el capital entre Ia agricultura de expor
taci6n dominada por los hombres y Ia producci6n de subsistencia controlada por las 
mujeres; esta competencia puede explicar en gran parte el deficit de productos ali
menticios que sufre el Africa subsahariana. Es un hecho que Ia producci6n de ali
mentos, controlada por las mujeres, va quedando relegada a suelos de bajos rendimien
tos, explotaciones sin posibilidad de capitalizaci6n e insuficiencia de mano de obra. 

• Africa del Norte y Oriente Medio 

Los pafses incluidos en este grupo ( cuyo principal nexo de uni6n es Ia religi6n mu
sulmana) registran los valores mas bajos de poblaci6n activa femenina y tambien de par
ticipaci6n en el sector agrario (entre 10 y 20% ); es significativo que tan solo los estados 
laicos (Turquia y Tunez) junto a Marruecos registren unas tasas mas elevadas, de mo
do que las estadisticas situan Ia proporci6n de mujeres entre el 20 y 30% del total de ac
tivos agrarios. 

En con junto es el ambito que responde mejor a Ia agricultura "masculinizada", tal 
como fue descrita por Boserup: dominan los cultivos de cereales mediante arado, don
de Ia participaci6n de las mujeres se limita a Ia escarda y Ia cosecha no mecanizada, 
aunque tienen un papel crucial en el almacenamiento de cereales, en Ia atenci6n de los 
jornaleros (preparaci6n de comidas durante Ia epoca de Ia cosecha) y suelen respon
sabilizarse del cuidado del ganado. En todo caso, es un simbolo de prestigio social el 
que las mujeres no trabajen en los campos, ante lo cual hay dos opciones no exclu
yentes: reducir en realidad ese trabajo o hacerlo invisible, negando su existencia y lo
calizandolo en Ia mayor medida posible dentro el ambito privado de Ia vivienda; asi las 
tejedoras de alfombras de Iran y Turquia realizan un importante trabajo productivo re
cluidas en el espacio privado de Ia vivienda, cuya aportaci6n a Ia economia familiar e 
incluso regional es fundamental. 

En Marruecos y Turquia Ia participaci6n es mucho mas evidente, lo que en parte 
incluso queda reflejado por las estadisticas globales; en el caso de Turquia, ademas, Ia 
emigraci6n masiva de hombres a Ia Europa industrial ha tenido como consecuencia que 
muchas mujeres se queden al frente de las explotaciones familiares, al mismo tiempo 
que el dinero enviado por los emigrantes ha permitido Ia capitalizaci6n de las explo
taciones y su inclusi6n en Ia economia de mercado. 

En esta zona confluyen todo el conjunto de factores que, segun Kandiyoti, pro
ducen Ia invisibilidad del trabajo de las mujeres: dominio de cultivos cerealistas de se
cano, utilizaci6n generalizada del arado, dominio de religi6n musulmana, familias ex
tensas patrilineales, patrilocalidad y estructuras de propiedad muy jerarquizadas, 
con terratenientes grandes y medios bien consolidados. 

La familia patrilineal extensa parece desempeiiar un papel fundamental, junto a las 
estructuras de propiedad, ya que Ia retirada de las mujeres del trabajo productivo es 
considerada como un simbolo de prestigio social pero s6lo pueden practicarla las cla
ses acomodadas y medias; por el contrario en las familias campesinas pobres el trabajo 
agricola de las mujeres es claramente visible. Es evidente que esta ideologia estable
ce una relaci6n clara entre clase social y nivel de trabajo de las mujeres en Ia agricul
tura. 
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El sistema de herencia es patrilineal (las mujeres no tienen acceso a Ia propiedad de 
Ia tierra, Ia cual s6lo es transmitida por via masculina); estos Mbitos consuetudinarios de 
herencia junto a Ia patrilocalidad ( obligaci6n que tienen las novias de trasladarse a vivir 
a Ia casa y familia del esposo) convierten a las mujeres j6venes en mano de obra que se 
incorpora al patrimonio de Ia familia del hombre, sin apenas derechos; seglin Kandiyoti, 
Ia conjunci6n de estructuras familiares, propiedad y jerarquizaci6n social es crucial 
para explicar esta situaci6n (Kandiyoti, 1986, p. 57) : 

"La joven novia entra en Ia familia de su esposo como un individuo realmente des
posefdo que tiene que establecerse produciendo lo unico que le permitini ganar en status, 
a saber, hijos varones . . .  La familia patrilineal ampliada, a Ia par que se apropia absolu
tamente del trabajo de Ia mujer, lo vuelve totalmente invisible ... ; sin embargo, las mayores 
cantidades de trabajo duro dentro de Ia familia lo realizan las nueras, trafdas desde 
otras familias que las han condicionado para convertirse en una fuerza de trabajo sometida 
y por tanto valiosa y econ6mica, precisamente a causa de su desvalorizaci6n". 

En este caso Ia religi6n parece desempefiar un papel secundario, pues Ia organi
zaci6n familiar y social descrita es igual entre los musulmanes que entre los hindues, 
como se analiza a continuaci6n; inversamente en las comunidades musulmanas del 
Sureste Asiatico o del Africa subsahariana Ia aportaci6n de las mujeres a Ia agricultura 
es visible y reconocida. 

Por esta raz6n Kandiyoti da mas peso a las estructuras de propiedad, afirmando 
que el origen esta en Ia formaci6n de una clase social de propietarios de tierras (me
dianos y grandes) , con sistemas de herencia que excluyen a las mujeres del acceso a Ia 
propiedad, y otra clase social de campesinos sin tierras. 

• Asia meridional 

El subcontinente fndico ofrece gran complejidad, de modo que las tasas globales de 
participaci6n de las mujeres en el sector agrario esconden profundas diferencias regio
nales y sociales. Seglin el censo de India de 1981 el 81 ,23% de las mujeres clasificadas co
mo activas trabajaba en Ia agricultura, frente al 65,60% de los hombres, lo cual en cifras 
absolutas se convierte en 61 millones de mujeres frente a 139 millones de hombres. La 
situaci6n se puede resumir afirmando que Ia agricultura es un sector feminizado, 
constituyendo una de las pocas altemativas de trabajo que tienen las mujeres, dentro de 
un conjunto regional que tiende a hacer invisible su trabajo, y por tanto a infravalorarlo 
en las estadisticas. Otra caracteristica muy importante y que no alcanza similar impor
tancia en ninguna otra regi6n es el gran peso que tienen las asalariadas en el sector: el 
57,5% trabaja como jomaleras, valor que en el caso de los hombres se reduce al 32% 
(Sharma y Singh, eds., 1993, p. 65) ;  por otra parte el n11mero absoluto y relativo de jor
naleras no ha dejado de aumentar, al menos desde los afios cincuenta, a un ritmo superior 
al de los hombres (0stergaard, comp., 1991 , p. 105). 

Todos estos datos generales esconden una gran diversidad de situaciones territoria
les y sociales, por lo que cualquier generalizaci6n debe de ser cautelosa y mantener las 
referencias de entorno fisico, casta y clase social. 
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La agricultura en Ia India es incluida habitualmente entre los sistemas "masculi
nizados" (asf lo hacen Kandiyoti, 1986, y Brydon y Chant, 1989),  pero un amllisis mas 
detallado aconseja evitar las generalizaciones. Es indiscutible Ia existencia de unas es
tructuras de propiedad y familiares muy similares a las que han sido analizadas para 
Oriente Medio, cuyos efectos son hacer invisible el trabajo de las mujeres; el hecho de 
considerar el alejamiento de las mujeres del trabaj o  productive como un sfmbolo de 
prestigio social determina su infravaloraci6n social y econ6mica, de modo que con fre
cuencia el trabajo productive queda oculto y recluido en el ambito privado de Ia vi
vienda3. 

Sin embargo los ana.Iisis pormenorizados, con una fuerte componente de investi
gaci6n de campo, ponen de manifiesto que las tasas relativamente bajas de poblaci6n 
activa agraria femenina no se corresponden con Ia realidad, pues Ia mayorla de las mu
jeres en las pequeiias explotaciones, as{ como las pertenecientes a familias sin tierras, 
trabajan de forma continua en Ia agricultura, concentnmdose en las tareas de siembra, 
cosecha, aventado y cuidado de los animales; las mujeres jomaleras por su parte son 
contratadas fundamentalmente para los trabajos de siembra, escarda y cosecha. 

En consecuencia Ia clasificaci6n de "agricultura masculinizada" no se puede aplicar 
a todos los grupos sociales ni conjuntos regionales: desde el punto de vista social, s6lo los 
grandes propietarios pueden permitirse prescindir del trabajo de las mujeres de Ia familia; 
aun asf, Ia retirada es mas aparente que real, pues las mujeres recluidas refuerzan su res
ponsabilidad en el trabajo domestico, incluido el almacenaje y conservaci6n de Ia cose
cha y atenci6n a los jornaleros. Por el contrario, las mujeres de las castas inferiores trabajan 
de forma manifiesta y visible, bien en Ia agricultura de subsistencia (en el caso de pequeiios 
propietarios), bien como jomaleras o vendiendo cualquier tipo de prestaci6n a las clases 
superiores (servicio domestico, acarreo de leiia y agua, construcci6n, etc.; ver epfgrafe 
7.3.3). Como afirma Boserup, en India "las mujeres pobres trabajan como jomaleras en 
explotaciones dirigidas por hombres, que han retirado a sus propias mujeres del trabajo 
agricola": las relaciones de genero, clase y casta son imprescindibles para explicar esta di
visi6n del trabajo. 

Desde el punto de vista territorial los estados musulmanes de Pakistan y Bangladesh 
junto a los estados indios del norte y noroeste (con una estaci6n seca bien marcada y do
minio de cultivos cerealistas de secano) tienen identicas caracterlsticas que el mundo is
lamico de Oriente Medio; por el contrario, Ia situaci6n en los estados del sur y Sri Lanka 
se aproxima bastante a Ia del Sureste Asiatico, incluido el tipo de cultivos subtropicales 
(arrozales, te, caiia de azucar o cocoteros) . 

Es necesario hacer una menci6n especial a las mujeres pobres; los pequeiios pro
pietarios tienen como Unico recurso para aumentar Ia productividad de su explotaci6n in
tensificar el trabajo del grupo familiar, lo que ha reforzado Ia carga laboral agraria de las 
mujeres, pues por otra parte Ia escolarizaci6n de los niiios ha reducido Ia mano de obra 
disponible en el campo, como ha ocurrido en el resto del Tercer Mundo. Ademas Ia in
suficiencia de recursos tambien obliga a estas mujeres a buscar ingresos complementarios, 
que suelen obtenerse de. Ia venta de su trabajo como jornaleras a las explotaciones 
agrarias mas grandes. 

La situaci6n de las mujeres jomaleras s6lo difiere en que su Unica fuente de ingresos 
es el empleo asalariado en Ia agricultura; Ia carencia de altemativas de empleo para las 
mujeres, Ia elevada oferta de mano de obra y Ia necesidad imperiosa de obtener esos in
gresos producen una cafda de los salarios agrarios, y en especial de los femeninos 
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(Boserup estim6 que en Ia India las mujeres percibian salarios entre el 50% y 80% con 
respecto a los obtenidos por hombres; Boserup, 1970, p. 74); en consecuencia, para mu
chas explotaciones es mas barato el empleo de mano de obra femenina que Ia mecaniza
ci6n. Por otra parte, estudios concretos centrados en el origen de las rentas familiares 
han puesto de manifiesto que las mujeres aportan en tomo al 40% de los ingresos mo
netarios de Ia familia, pese a trabajar e1 69% de horas (asi lo demuestra por ejemplo un 
estudio de varias aldeas situadas en el estado de Maharastra, centro-oeste de India; 
Momsen y Kinnaird, eds. ,  1993, p. 102) . 

Desde el punto de vista del empleo en zonas rurales hay que sefialar que, en Ia si
tuaci6n tradicional, gran parte de los trabajos agricolas manuales asi como Ia prepa
raci6n basica de alimentos ( descascarillar y moler el grano, extraer aceite de las se
millas) eran realizados de forma manual por las mujeres, lo que permitia a las mas 
pobres obtener unos ingresos monetarios para Ia subsistencia familiar; Ia mecanizaci6n 
de estas actividades ha supuesto una reducci6n muy acusada de puestos de trabajo, que 
ademas pasan a ser ocupados por hombres. La perdida de las t1nicas altemativas 
que tenian ha convertido a las mujeres en un ejercito de jomaleras, que constituyen un 
volumen de oferta de mano de obra muy superior a Ia demanda real de trabajo.  

• Asia del Sureste 

La participaci6n de las mujeres en Ia poblaci6n activa agraria es elevada, como que
da recogido en algunos ejemplos del Cuadro 7.7, dentro de un contexto general don
de los niveles de empleo de las mujeres son muy altos, tanto en las zonas rurales como 
urbanas (segt1n se analiza en las actividades industriales, epigrafe 7.3.2). 

Esta situaci6n, compartida por las zonas continentales e insulares, ha atraido Ia aten
ci6n de numerosos investigadores; algunos Ia han atribuido al tipo de cultivos domi
nantes (arrozales inundados) que exigen una elevada aportaci6n de mano de obra de 
toda Ia familia. 

Kandiyoti por su parte introduce una interesante explicaci6n ecol6gica e hist6rica, 
ya que Ia regi6n ha sido transformada en fechas relativamente recientes: "Ia cubierta fo
restal tropical fue eliminada hace uno o dos siglos, para dar paso a los cultivos, de ma
nera que Ia agricultura de rozas y otras formas primitivas de subsistencia persistieron por 
mas tiempo" (Kandiyoti, 1986, pp. 54-55); esta circunstancia ha permitido Ia perviven
cia de sistemas de organizaci6n social y de genero similares a los del Africa precolonial: 
las mujeres tienen derecho a heredar Ia tierra, Ia residencia de los j6venes tras el ma
trimonio es flexible (lo que permite a las mujeres mantener los vinculos con su propia fa
milia) y, en general, gozan de cierta autonornia. En una zona caracterizada por el mosaico 
de religiones y Ia tolerancia entre las rnismas, Ia religi6n no parece relevante, puesto que 
situaciones muy similares se dan entre familias musulmanas, hindues y budistas. 

Para descifrar esta situaci6n es necesario acudir a estudios monograficos de distin
tas comunidades, pero Ia informaci6n disponible es muy desigual: apenas existe para los 
paises continentales ( debido sin duda a las convulsiones belicas experimentadas en Ia zo
na) ni Filipinas, mientras que son numerosos para Malaisia e Indonesia, lo que obliga a 
referir casi todos los estudios de caso a estos paises. Con caracter general s6lo se puede 
sefialar que existe un elevado grado de complementaridad entre el trabajo de hombres 
y mujeres, y que elias desempefian un papel importante en el acceso a Ia propiedad, ges-
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tion y comercializaci6n de productos agrarios en paises como Tailandia, Filipinas o 
Vietnam. Estudios monograficos permiten profundizar algo mas en Malaisia e Indone
sia: en Malaisia el arroz como cultivo de subsistencia depende fundamentalmente de las 
mujeres; pero, al contrario de lo que ha ocurrido en Africa, tambien ha aumentado su 
participacion como propietarias de tierras dedicadas a cultivos de exportaci6n. Sin 
embargo ambos tipos de propiedad y cultivos han ido quedando relegados a los peores 
suelos, ante Ia expansion de las explotaciones de caucho, intensivas en capital {Brydon 
y Chant, 1989, p. 90). En Java, debido a un reparto muy desequilibrado de Ia propiedad 
de Ia tierra, Ia mayoria de mujeres han trabajado siempre como asalariadas, sobre todo 
durante Ia cosecha del arroz, que realizaban de forma manual. 

La zona ha sufrido profundas transformaciones, destacando Ia extension de las 
plantaciones primero y Ia "modemizacion" agricola despues, entendida como pene
tracion del capitalismo e introducci6n de Ia Hamada Revoluci6n Verde, cuyos efectos 
han sido muy diferentes para hombres y mujeres. 

Aunque las plantaciones no sean exclusivas de esta region, lo cierto es que alcan
zaron aqui su maxima extension, especialmente en las antiguas colonias holandesas, co
mo Indonesia. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras zonas del mundo, en este ca
so las plantaciones emplearon desde el principia una elevada proporcion de mujeres, 
aunque bajo el sistema de trasladar y emplear a toda Ia familia. En Ia actualidad mas del 
50% de Ia mano de obra en las plantaciones de caucho de Malaisia esta constituida por 
mujeres {63% en Ia isla de Java), proporcion que sigue creciendo en terminos relativos; 
lo mismo se puede afirmar acerca de las plantaciones de te de Assam y Sri Lanka (se in
cluye aqui el trabajo de las mujeres en las plantaciones de te de Sri Lanka por su si
militud con el resto de las plantaciones de Ia zona) . 

La caida en los precios del caucho, Ia necesidad de abaratar costes de Ia mano de 
obra, los menores salarios percibidos por las mujeres (en tomo al 25% inferiores a los 
de los hombres) y su necesidad de acceder a empleos remunerados han producido una 
importante feminizacion de Ia mano de obra en las plantaciones. La familia suele dis
poner de un pequefio huerto para autoconsumo, del que tambien son responsables las 
mujeres; Ia duracion de Ia jomada laboral (entre ocho y diez horas ), Ia dureza del tra
bajo en las plantaciones (las recolectoras de hojas de te acarrean cestos de 25 kilos) y 
Ia carga del trabajo reproductivo son caracteristicas comunes de estas trabajadoras de 
Ia agricultura industrializada. En las plantaciones de caucho las mujeres a veces son 
ayudadas en el trabajo por nifios y nifias, mientras que Ia unica ayuda que reciben pa
ra el trabajo reproductivo procede de las hijas, que se ven privadas de acceder a las es
cuelas y de poder romper el circulo de obreras de las plantaciones, que va pasando de 
madres a hijas (Momsen, 1991 , pp. 62-64). 

La industrializacion del Sureste Asiatico se nutre de mujeres muy j6venes como rna
no de obra, recien emigradas desde las zonas rurales del interior (Tailandia y Malaisia) 
y que envian gran parte de los salarios a su familia, con lo que estan contribuyendo a Ia 
supervivencia de las pequefias explotaciones agrarias. 

• America Latina y Caribe 

AI principia de los afios noventa, se estimaba Ia poblaci6n rural en unos 125 mi
llones de personas (60 millones de mujeres), de las que el 20% son indigenas; en Ia ac-
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tualidad, Ia poblaci6n rural disminuye en terminos relativos, pero aumenta en tenni
nos absolutos, debido a Ia colonizaci6n de nuevos espacios (CEPAL, 1990, p. 84) . 

En America Latina las estadisticas registran las tasas mas bajas de participaci6n de 
las mujeres en el sector agrario, que apenas alcanzan el 8% de toda Ia poblaci6n activa 
agraria; menos del 15% de las mujeres trabajan en este sector, para un conjunto re
gional que tiene Ia proporci6n mas baja de poblaci6n rural (27% ). Esta situaci6n se de
be no s6lo a una participaci6n muy escasa de las mujeres en Ia agricultura sino tambien 
a Ia gran incidencia de Ia emigraci6n rural femenina, de manera que las zonas rurales 
de America Latina ofrecen una sex-ratio muy masculinizada; por el contrario, en mu
chos de los pequeiios estados insulares del Caribe (Haiti, Barbados) las mujeres re
presentan casi el 40% del total de poblaci6n activa agraria; una vez mas se pone de ma
nifiesto Ia similitud con el modelo del Africa subsahariana. 

La situaci6n actual responde a factores hist6ricos, ya que Ia herencia colonial ibe
rica es en gran parte responsable del dominio de los sistemas "masculines", con escasa 
participaci6n de las mujeres; esto es valido en especial para los pafses templados, con 
agricultura cerealista, muy mecanizada y con grandes explotaciones (Argentina, 
Uruguay, Chile y algunas zonas de Brasil) .  Por otra parte, Ia mercantilizaci6n del sec
tor agrario de America Latina ha sido Ia mas extensa y profunda del Tercer Mundo, 
destinandose al mercado aproximadamente el 85% de toda Ia producci6n agraria; Ia 
tecnificaci6n y mecanizaci6n suponen Ia eliminaci6n de Ia mano de obra "poco cua
lificada" y, por tanto, femenina. Este proceso explica que Ia emigraci6n rural de las mu
jeres haya sido tan elevada, con un modelo evolutivo similar al europeo. 

Dentro de este panorama general, el analisis detallado de Ia situaci6n debe de ha
cerse teniendo en cuenta las diferencias socioecon6micas y etnicas: hay que conside
rar los desequilibrios en Ia distribuci6n de Ia propiedad, el modo en que cada tipo se 
ha adaptado a una agricultura inserta en Ia economfa mundial y el grado de penetra
ci6n del capital en las explotaciones. Segt1n CEPAL, en America Latina hay unos 65 
millones de familias campesinas, de los que dos tercios corresponden a hogares pobres; 
estas familias campesinas cultivan el 36% de Ia superficie agricola, aportan dos quin
tas partes de los productos alimenticios basicos (maiz, frijoles, arroz, patatas) y un ter
cio de los cultivos de exportaci6n (CEPAL, 1990, p. 84) .  

En lineas generales se puede afirmar que el  trabajo de las mujeres en Ia  agricultura 
latinoamericana se concentra en los dos extremos de los sistemas agrarios: explota
ciones familiares de subsistencia (indfgenas en gran parte) y cultivos comerciales in
tensives, que requieren gran cantidad de mano de obra (frutas, hortalizas y flores). 

Sobre estas categorias hay que superponer en todo momento las diferencias etni
cas, ya que Ia funci6n de las mujeres en los sistemas agrarios indigenas era muy distinta 
de Ia impuesta por los colonizadores ibericos. La campesina criolla (de origen iberico 
y temprano mestizaje) rara vez maneja directamente Ia explotaci6n agraria, salvo las 
mujeres jefas de hogar; en todo caso, las propias mujeres niegan su participaci6n en Ia 
explotaci6n agraria, lo que ha contribuido a su "invisibilidad" estadistica y social. 

La situaci6n para los 13 millones de campesinas indigenas es bien distinta, aunque ha
bitualmente ignorada; Ia organizaci6n prehispanica persiste en buena medida en las 
regiones donde se ha mantenido un substrato importante de poblaci6n indigena (America 
Andina e istmo centroamericano, fundamentalmente ). En las comunidades indigenas an
dinas, con familias extensas, Ia propiedad de Ia tierra era comunal y existia una marcada 
divisi6n del trabajo segt1n genero, en Ia que tanto hombres como mujeres hacfan una 
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aportaci6n complementaria desde tareas generalmente bien delimitadas: las mujeres eran 
las encargadas de sembrar, procesar alimentos, criar los animales domesticos y realizar la 
artesania familiar (hilado, tejido, alfareria, etc.) ;  aunque se hayan estudiado menos, pa
rece que otro tanto puede decirse de las comunidades indigenas de America Central, don
de la infravaloraci6n estadistica del trabajo femenino es muy marcada (ver datos de 
Guatemala, Cuadro 7.7). 

El elevado grado de complementaridad entre el trabajo de hombres y mujeres y la au
sencia de propiedad privada daba a las mujeres un status relativamente elevado ( aunque 
no debe de confundirse complementaridad en el trabajo con igualdad en el acceso a los 
recursos). 

A medida que estas comunidades se han abierto a los mercados nacionales, el status 
de las mujeres se ha deteriorado de forma manifiesta. En la nueva situaci6n las mujeres 
retienen algunos trabajos agricolas manuales (como la siembra), la cria del ganado, el al
macenaje de alimentos e incluso el transporte y comercializaci6n de los excedentes de 
productos alimenticios de primera necesidad hacia los mercados locales. Los hombres 
por su parte realizan los trabajos relacionados con el arado, controlan y venden los pro
ductos destinados a los mercados nacionales o intemacionales. Una vez mas se repite el 
proceso de dualizaci6n econ6mica (agricultura de subsistencia y mercantilizada) y dua
lizaci6n por genero: las mujeres realizan una parte muy importante del trabajo agrico
la y la mayor parte del ganadero, pero perciben una minima parte de los beneficios mo
netarios, al vincularse a productos poco o nada comercializados. 

Numerosos proyectos de desarrollo en la America Andina estan dedicados a que las 
mujeres organicen y rentabilicen su propia producci6n a traves de cooperativas: recogida 
de la leche, elaboraci6n de quesos o venta de productos artesanales, en especial los de
rivados de la lana de llama y alpaca. 

Sin embargo, la mayoria de proyectos de desarrollo chocan con el analfabetismo y 
monolingtiismo de las mujeres indigenas (lo que no ocurre con los hombres) ;  ello difi
culta su integraci6n en proyectos de desarrollo dirigidos desde el exterior. Asimismo, el 
reconocimiento de la propiedad individual de Ia tierra les ha privado del acceso a creditos 
e incluso del usufructo de las antiguas tierras comunales. 

Las explotaciones familiares tienen en comun con las comunidades indigenas el 
disponer de una superficie de tierra insuficiente, donde han de producir para el propio 
consumo y para el mercado, con el fin de obtener recursos monetarios para adquirir ali
mentos, bienes y servicios basicos. En estas explotaciones se da un proceso de intensifica
ci6n del trabajo familiar no remunerado (lo que revierte en que las mujeres se respon
sabilicen del sector de autoconsumo ), mientras que con frecuencia los hombres de ben 
de emplearse en las grandes explotaciones o se ven forzados a emigrar de forma tem
poral. La inviabilidad de las pequeiias explotaciones familiares tambien esta produciendo 
la proletarizaci6n de las mujeres (las mas j6venes en especial), que pasan a trabajar co
mo jomaleras en los productos agricolas de exportaci6n. 

Las estrategias familiares de supervivencia son similares en todas las pequeiias ex
plotaciones (sean indigenas o no): una proporci6n muy grande de las mujeres se dedica a 
la venta ambulante del excedente de productos agrarios, que comercializan en los mercados 
locales; como caso extremo, en Haiti todo el pequeiio comercio esta en manos de las mu
jeres. La artesania, Uevada a cabo principalmente por las mujeres, es otra de las estrategias 
de supervivencia, muy desarrollada en las comunidades indigenas: ceramicas, bordados, 
hilados o tejidos tienen una nueva via de comercializaci6n paralela al desarrollo del turismo. 
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Los restantes sistemas agrarios (grandes explotaciones capitalistas, ranchos gana
deros y plantaciones) procuran reducir al maximo Ia mano de obra y contratan a 
hombres de forma preferente, salvo algunos sectores especificos analizados mas aba
jo  y que s6lo emplean a mujeres jomaleras. Se puede afirmar por tanto que Ia 
modemizaci6n de Ia agricultura en America Latina ha reducido las altemativas para 
las mujeres, que tienen que optar entre proletarizarse o emigrar; en efecto, Ia ausen
cia de oportunidades de trabajo para las mujeres rurales es una de las causas que de
sencadena su emigraci6n a las ciudades para trabajar en el servicio domestico, desde 
donde a su vez contribuyen econ6micamente a Ia supervivencia de sus familias en las 
aldeas (vid. infra, epigrafe 7.3.3.C) .  

Los cultivos intensivos de exportacion constituyen una de las pocas altemativas de 
empleo para las mujeres, que trabajan como asalariadas en cultivos donde se valoran 
sus "dedos delicados" para Ia recolecci6n, selecci6n y empaquetado de frutas, hortali
zas y flores; habitualmente trabajan a destajo y s6lo durante el periodo que dura Ia co
secha o preparaci6n del producto. AI igual que en otras regiones, el trabajo temporal, 
precario y mal remunerado acaba siendo un reducto ocupado preferentemente por mu
jeres.  He aqui algunos ejemplos de esta situaci6n, integrada siempre dentro de siste
mas agrarios de exportaci6n (CEPAL, 1990, pp. 95-98): 

-Recolectoras de cafe en las grandes plantaciones de Brasil y Colombia (en 
este ultimo pais se estima que las mujeres cosechan aproximadamente el 40% 
de todo el cafe) .  

-Cultivos de hortalizas y frutas del Valle Central de Chile; en Ia producci6n de 
uvas de mesa para Ia exportaci6n las mujeres suelen trabajar unos tres meses co

mo jomaleras en las tierras y otros tres meses como embaladoras. 
-Cultivo de flores en el entomo de Bogota, donde las mujeres constituyen el 70% 

de Ia mano de obra, trabajando bajo unas condiciones muy duras en los invema
deros (humedad y temperatura muy elevadas, contacto continuo con productos 
quimicos). 

-Sin duda, el ejemplo mejor conocido es el cultivo de las fresas en el Valle del 
Zamora (Michoacan, Mexico) ,  organizaci6n caracteristica de Ia agrolndustria 
transnacional, donde los empresarios estadounidenses empezaron a instalar sus 
plantas de cultivo intensivo de fresas en los aiios sesenta; ello ha convertido a 
Mexico en el quinto productor mundial de esta fruta, de Ia que el 90% se exporta 
a Estados Unidos. Dado que es un cult�vo que utiliza mucha mano de obra, los 
salarios bajos son determinantes para �u localizaci6n: en Mexico se paga entre 
1n y 1/10 del sueldo que demandaria Ia mano de obra en Estados Unidos. Se es
tima que trabajan unas 35 .000 personas (entre hombres, mujeres y niiios) , de las 
que 10.000 muj.eres...estan empleadas en las plantas envasadoras, en los trabajos 
de selecci6n, limpieza y empaquetado de Ia fruta (Arizpe y Aranda, 1981) .  

Todos estos trabajos realizados por las mujeres en Ia agroindustria tienen en comt1n: 
salarios mas bajos que los percibidos por los hombres, trabajo a destajo, una estacio
nalidad muy marcada, ritmos de trabajo no estables sino dependientes de Ia cosecha 
(por ejemplo, en el envasado de fresas el ritmo diario puede variar desde Ia no con
trataci6n basta las 12 horas seguidas, sin previo aviso) ;  preferencia o exigencia de em
plear a mujeres j6venes sol teras, ya que el propio ritmo de trabajo dificulta su segui-
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miento por parte de mujeres con hijos a su cargo. En este ultimo caso lo habitual es que 
el cuidado de los niiios mas pequeiios recaiga sobre Ia hija mayor, que reproduce los 
roles de genero de su madre y pasani a su vez a emplearse en Ia agroindustria. 

Los bajos salarios pagados por Ia agroindustria se benefician de Ia idea tradicional 
de que el salario percibido por las mujeres es suplementario del salario masculino (aun
que en Ia realidad es frecuente que el salario de ellas sea el ingreso familiar mas estable 
y elevado ). La ausencia de otras altemativas de empleo para las mujeres, unida a Ia ne
cesidad imperiosa de las familias rurales de obtener ingresos monetarios, convierten 
a estas mujeres en mano de obra "cautiva",  sin elecci6n, y por tanto d6cil y con re
emplazo continuo garantizado: es lo que Lourdes Arizpe denomin6 "las ventajas de 
una situaci6n desventajosa" (Arizpe y Aranda, 1981 ) .  

En conclusion, las explotaciones mas tradicionales (indfgenas) y los sectores mas 
"modemos" de Ia agricultura latinoamericana utilizan mano de obra femenina, lo que 
contradice el t6pico habitual de Ia escasa participaci6n de las mujeres de America 
Latina en este sector, error heredado en buena medida del analisis de Boserup, que 
profundiz6 muy poco en las diferencias sociales y etnicas. 

7.3. Genero y espacios urbanos en paises perifericos 

El crecimiento de las ciudades del Tercer Mundo ha sido, como es bien sabido, muy 
rapido; como refleja Ia Figura 7.4, Ia proporci6n de mujeres residiendo en zonas ur
banas ofrece importante diferencias macrorregionales (al igual que Ia de los hombres) ,  
desde los elevados valores de America Latina, muy pr6ximos a los de pafses desarro
llados, basta los muy bajos del Africa subsahariana. 
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Figura 7.4. Mujeres residentes en zonas urbanas (% del total de mujeres) .  Fuente: Naciones 
Unidas, 1 992. 
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La rapidez en el proceso de urbanizaci6n determina Ia procedencia rural de Ia ma
yor parte de los habitantes y Ia insuficiencia de puestos de trabajo; Ia construcci6n de 
viviendas y dotaci6n de infraestructuras y servicios por su parte resultan totalmente in
suficientes para Ia poblaci6n. El modelo de ciudad de los paises subdesarrollados de
termina profundamente Ia vida cotidiana y el acceso al trabajo: Ia extensi6n superficial 
de las grandes megal6polis, el alejamiento de las areas residenciales, Ia dureza del tra
bajo reproductivo y Ia carencia de transportes reducen al maximo Ia movilidad de las 
mujeres, que se ven obligadas a realizar trabajos remunerados en Ia propia vivienda, 
o lo mas cerca posible de ella. 

En este marco espacial, totalmente distinto del de las ciudades occidentales, Ia po
blaci6n tiene que desarrollar estrategias de supervivencia especfficas; desde un punto 
de vista de genero interesa plantear el acceso de las mujeres a trabajos remunerados, 
Ia superposici6n ( espacial y temporal) de trabajo productivo y reproductivo, y las re
laciones de todo ello con Ia estructura urbana. 

7.3.1 .  Las ciudades del Tercer Mundo: urbanizacion, trabajo y entorno cotidiano 
des de una perspectiva de genero 

Para plantear Ia relaci6n entre genero y espacio urbano hay que recordar que el 
proceso de urbanizaci6n en el Tercer Mundo y Ia estructura urbana resultante difieren 
profundamente de los occidentales; interesa destacar los siguientes rasgos como los mas 
caracteristicos: 

-Diferencias sociales muy acusadas, con agudos contrastes entre las elites que de
tentan el poder politico y econ6mico, frente a una mayoria de habitantes, de ori
gen rural y reciente inmigraci6n, sin recursos ni posibilidad de acceso a trabajos 
estables ni a vivienda. 

-El crecimiento de estas ciudades se ha producido mas por expulsi6n del medio 
rural que por Ia existencia real de condiciones atractivas en las ciudades, de ahi 
que uno de los rasgos mas importantes sea Ia total insuficiencia de puestos de tra
bajo para Ia poblaci6n inmigrante. 

-El ritmo muy rapido de Ia urbanizaci6n, Ia irregularidad en Ia producci6n del es
pacio urbano y Ia falta de provisi6n de viviendas para Ia poblaci6n inmigrante de
terminan Ia especificidad de las areas residenciales, en las que infravivienda y 
autoconstrucci6n son los sectores que menudo ocupan una mayor superficie. Los 
espacios residenciales "populares"4 se definen por Ia ocupaci6n irregular de 
un suelo no urbanizado, el hacinamiento en Ia vivienda, Ia carencia de servicios 
basicos dentro de Ia misma, Ia localizaci6n marginal en el conjunto urbano y Ia 
insuficiencia de infraestructuras y servicios en los barrios; se estima que el 33% 
de Ia poblaci6n de Nairobi vive en barrios marginates, el 43% en Colombo 
(Sri Lanka), 90% en Addis Abeba (Etiopla), mas del 50% en Ciudad de Mexico 
y 26% en Singapur. En Ciudad de Mexico, por ejemplo, mas de Ia mitad del es
pacio urbano ha sido producido por urbanizaci6n popular, habiendo recibido en
tre 1960 y 1970 a 1 .155.000 inmigrantes, sin vivienda ni trabajo.  

-La divisi6n entre espacio productivo y reproductivo apenas tiene sentido en las 
ciudades del Tercer Mundo, donde Ia vivienda es a menudo Iugar del trabajo 
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productivo para hombres y mujeres y Ia calles son una prolongaci6n de Ia pro
pia vivienda: en las calles de Ia India se duerme, se come, se vende y se desa
rrollan relaciones sociales. 

En todo caso no es aplicable el modelo urbano occidental, que ha ido configurando 
por separado areas residenciales, industriales y de servicios; Ia producci6n del espacio ur
bano es muy distinta, como ya se ha seiialado al referirse a las areas residenciales; los cen
tros de servicios (comercio, administraci6n, finanzas) son utilizados por una minima par
te de Ia poblaci6n urbana; los centros fabriles, por su parte, han propiciado con 
frecuencia Ia construcci6n de barriadas obreras en su entomo inmediato. Los distintos 
espacios funcionales, inconexos y sin planificaci6n, tienen unas redes de transporte 
insuficientes y caras, lo que viene agravado por una proporci6n infima de poblaci6n con 
vehfculo particular. 

El analisis de los espacios urbanos del Tercer Mundo desde una perspectiva de genero 
plantea un grave problema inicial, debido a Ia gran penuria de informaci6n existente, que 
se refiere tanto a Ia escasez de analisis te6ricos como a Ia exigtiidad de los estudios em
piricos. Resulta parad6jico que Ia Geografia del Genero, que inici6 su andadura en el am
bito de Ia Geograffa Urbana y que ha realizado aqui sus principales aportaciones (ver 
Capitulos 2 y 6) no haya analizado Ia situaci6n de las mujeres en las ciudades del Tercer 
Mundo. Por el contrario, los planteamientos te6ricos acerca de genero y espacio urbano 
proceden siempre de ciudades de paises industrializados, sin cuestionarse si ello es vali
do o no para todo el mundo. 

Por su parte los estudios empiricos de los paises subdesarrollados se refieren casi 
exclusivamente a los espacios rurales, lo que se puede atribuir en buena medida al am
bito habitual de Ia Geograffa del Genero anglosajona, que investiga de forma pre
ferente en regiones de baja urbanizaci6n. 

Esta ausencia de estudios de Geograffa del Genero en espacios urbanos es mucho 
mas llamativa al referirse a America Latina, donde Ia proporci6n de mujeres vivien
do en las ciudades supera ampliamente a Ia de las zonas rurales. Afortunadamente, 
otras ciencias sociales vienen prestando una atenci6n prioritaria a Ia situaci6n de 
las mujeres en las ciudades de America Latina; especial interes tienen los analisis re
feridos a Ia inserci6n en el mercado de trabajo asi como a movimientos sociales urbanos 
desde perspectivas sociol6gicas, antropol6gicas y econ6micas, con el interes aiiadido 
de que todos estos analisis estan realizados por investigadoras de Ia propia zona; nues
tra aportaci6n va a estar en•reconstruir un planteamiento geognlfico de estos temas, 
insistiendo sobre todo en Ia relaci6n entre espacio urbano y genero. 

Es evidente que el analisis de las ciudades del Tercer Mundo desde una perspecti
va de genero requiere un acercamiento te6rico distinto y especifico, que de momento 
apenas si esta configurado. En todo caso, Ia imbricacion entre produccion y reproduc
cion se presenta como una linea de investigaci6n especialmente util para Ia interpre
taci6n de los procesos urbanos; como seiialan Klak y Lawson (1990, "An Introduction 
to Current Research in Latin American Cities", Economic Geography, 66, 4, p. 306} : 

"se intenta estimular Ia investigaci6n en Ia intersecci6n de temas como economia infor
mal, incorporaci6n de las mujeres al mercado de trabajo, deficiencias de vivienda y el pa
pel del Estado en el crecimiento urbano". 



256 Mujeres, espacio y sociedad 

Segun se ha comentado ya en distintas ocasiones, Ia teoria feminista ha realizado 
importantes avances hacia Ia integraci6n de producci6n y reproducci6n, y por tanto Ia 
Geografia feminista esta en perfecta situaci6n para contribuir al analisis de las ciudades 
de los pafses del Sur. 

Suzanne Mackenzie ha planteado algunas lfneas de investigaci6n desde una pers
pectiva de genero, surgidas como respuesta a las transformaciones que han ocurrido en 
las ciudades occidentales desde los afios ochenta (Mackenzie, 1989b, p. 1 18) . Estas 11-
neas de investigaci6n permiten tender un puente hacia el analisis de las ciudades del 
Tercer Mundo, teniendo en cuenta que aquellos procesos que en los pafses ricos ape
nas son incipientes, en el Tercer Mundo constituyen Ia esencia misma de las ciudades. 
Las lineas concretas de investigaci6n planteadas por Mackenzie son: imbricaci6n entre 
producci6n y reproducci6n, importancia de Ia economfa informal y nuevos modos de 
reproducci6n social surgidos ante Ia crisis del Estado del Bienestar; consideramos 
que este esquema es muy valido para nuestra propia exposici6n. 

a) lmbricacion entre produccion y reproduccion 

En las ciudades del Tercer Mundo las actividades productivas y reproductivas estan 
totalmente interrelacionadas, tanto desde un punto de vista econ6mico como espacial, 
de modo que carece de sentido plantear Ia division entre espacios reproductivos (fe
minizados) y espacios productivos (masculinizados) ; uno de los ejemplos mas claros lo 
constituyen las mujeres que obtienen sus ingresos vendiendo en los mercados ( espacio 
productivo) comidas preparadas por elias mismas en sus casas ( espacio reproductivo ) . 
Esta interrelaci6n afecta tambien a muchas actividades realizadas por los hombres: Ia 
edificaci6n de las propias viviendas de autoconstrucci6n es una aportaci6n evidente de 
los hombres al trabajo reproductivo; muchos comerciantes y pequefios artesanos tra
bajan en Ia propia vivienda (carpinteros, sastres) , poniendo de manifiesto Ia superpo
sici6n entre trabajo productivo y espacio reproductivo. 

Esta realidad se adecua perfectamente a las criticas feministas a Ia Geograffa tra
dicional, que habfa separado el espacio productivo ( objeto de Ia Geografia Econ6mica) 
del espacio reproductivo ( objeto de Ia Geograffa Social) .  

b) Actividades economicas e importancia del sector informal 

El proceso de urbanizaci6n de las ciudades del Tercer Mundo se caracteriza por 
una insuficiencia de puestos de trabajo con relaci6n a Ia poblaci6n residente; aunque 
apenas existen datos separados por sexos respecto al empleo existente, Ia sex-ratio de 
las ciudades permite hacer una aproximaci6n muy general a las ofertas locales de em
pleo: las ciudades de America Latina, con una sex-ratio muy feminizada, han ofreci
do tradicionalmente mas puestos de trabajo a las mujeres, especialmente en el sector 
terciario (y sobre todo en el servicio domestico ); por el contrario, las ciudades africanas 
han realizado una oferta centrada en obras publicas, mine ria e industria ( empleos mas
culinizados) y en consecuencia su sex-ratio revela una proporci6n mas elevada de hom
bres. Sin embargo estas tendencias se han ido modificando a lo largo de los afios ochen
ta, de manera que cada vez mas las mujeres africanas emigran solas a las ciudades, 
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mientras que en America Latina Ia contracci6n del servicio domestico ha detenido Ia 
emigraci6n de j6venes solteras. 

En todo caso los contrastes en Ia sex-ratio son todavfa muy acusados, como se de
duce de los datos de una pequefia muestra de pafses recogida en el Cuadro 7 .8. 

CUADR0 7.8 
Algunos ejemplos de Sex-ratio (mujeres por cada 100 hombres) 

Camen!n 93 104 Brasil 103 93 

Gabon 90 1 1 2  Colombia 1 1 0  88 

Kenia 

Zimbabwe 

82 

88 

Fuente: Naciones Unidas, 1992. 

105 

1 1 0  

Chile 107 84 

Guatemala 105 93 

La estructura concreta del trabajo remunerado de las mujeres en las ciudades esta di
rectamente relacionada con Ia economfa general del pals y Ia evoluci6n de las propias ciu
dades. Un buen ejemplo lo ofrece Mexico (pais que ademas cuenta con una biblio
grafia muy abundante al respecto ) ,  donde destaca Ia elevada participaci6n de las mujeres 
en Ia fuerza laboral de las ciudades, con un rapido incremento desde los afios sesenta: en 
1986 en Ciudad de Mexico el 34,5% de las mujeres se clasifican como activas, frente al 
70,3% de hombres; tambien en las ciudades fronterizas del Norte ha habido un rapido cre
cimiento, Uegando en el mismo afio al 35% (Ciudad Juarez) o 37% (Matamoros). Estas 
tasas recogen profundas diferencias en Ia estructura econ6mica de las ciudades respectivas, 
de manera que Ia capital concentra al 56% de las mujeres en el sector terciario (frente a 
27% en industria), mientras que en las ciudades fronterizas Ia participaci6n de las mujeres 
en Ia industria es superior a Ia de los servicios (33% y 30% en Ciudad Juarez, respecti
vamente ), e incluso superior a Ia participaci6n de los hombres: en Matamoros, el 55% del 
empleo indu�trial lo ocupan las mujeres. Estos datos ponen de manifiesto que Ia gene
raci6n de empleo para las mujeres va unida tanto al desarrollo del sector servicios (Io que 
es habitual en las grandes metropolis) como al crecimiento de industrias ligeras de ex
portaci6n a los pafses ricos, como es Ia industria maquiladora en el caso mexicano (ver epf
grafe 7.3.2) . 

Estas tendencias se repiten en todos los grandes pafses y ponen de manifiesto las 
siguientes tendencias del empleo: 

a) El estancamiento o retroceso de las industrias pesadas (con perdida de empleo 
masculine) . 

b) El rapido crecimiento de las industrias ligeras de exportaci6n (lo que ha gene
rado puestos de trabajo ocupados por mujeres). 

c) Estancamiento e incluso retroceso del empleo en los servicios, con perdida de 
empleo femenino; ello hay que atribuirlo a Ia cafda de las inversiones publicas 
en el sector. 
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No hay que olvidar sin embargo que, con frecuencia, este ultimo dato revela 
el paso a trabajo no declarado, mas que un descenso real en Ia poblaci6n fe
menina empleada en el sector terciario. 

El ritmo de urbanizaci6n, Ia insuficiencia de puestos de trabajo y el hundimiento del 
poder adquisitivo en las ciudades del Tercer Mundo determinan Ia gran importancia de 
Ia economfa informal. Un buen ejemplo lo constituyen las ciudades del Africa subsaharia
na, en las que el origen de los ingresos familiares ha cambiado radicalmente tras las po
lfticas de ajuste y crisis econ6mica de los aiios ochenta: se pasa de familias cuyo sustento 
dependfa del sueldo del hombre (aiios setenta) a familias que dependen fundamen
talmente de los ingresos obtenidos por las mujeres a traves del sector informal (afios 
ochenta); en las principales ciudades de Tanzania Ia cafda de los salaries regulares 
( obtenidos por los hombres) fue de tal magnitud que a mediados de los aiios ochenta ape
nas cubrian el lO% de las necesidades familiares basicas (Tripp, 1989}; el resto de los in
gresos precede del trabajo informal de las mujeres que, de esta forma, han recuperado Ia 
funci6n de principales proveedoras de sus familias, que por otra parte siempre habian te
nido en las zonas rurales. Con frecuencia no es posible adscribir estas actividades a un so
lo sector econ6mico: a veces cuidan ganado menor o cultivan alimentos de autoconsumo, 
vendiendo algunos excedentes; otras veces comercializan comidas preparadas previamente 
en casa (pan, pasteleria, bolleria, pescado frito, cerveza, etc.), confeccionan ropas o rea
lizan distintos servicios personales (acarreo de agua, leiia, peluqueria, lavanderia, etc.) .  

Existe una interrelaci6n constante entre los sectores formal e informal de Ia eco
nomia, de modo que a menudo el sector formal depende del informal para el sumi
nistro de bienes, mano de obra y distribuci6n, a traves de una serie de pequeiias em
presas y trabajadores autoempleados. Las mujeres tienden a quedar confinadas en el 
sector informal , siendo frecuente ademas una divisi6n por genero dentro de las es
trategias familiares de supervivencia: por ejemplo uno de los adultos de Ia familia tra
baja en el sector formal ( el hombre generalmente ), mientras que el c6nyuge (Ia mujer 
en este caso) lo hace en el sector informal, lo que permite mantener al menos un suel
do estable. En otros casos las mujeres trabajan en Ia industria ligera de exportaci6n re
partiendose por edades entre el trabajo formal G6venes solteras) y el trabajo informal 
a domicilio (mujeres con hijos). 

c) Reproduccion social 

El ritmo desordenado de crecimiento de las ciudades del Tercer Mundo, unido a Ia 
drastica reducci6n de inversiones publicas en servicios sociales e infraestructuras, han su
puesto el deterioro ( cuando no Ia perdida total} de Ia funci6n del Estado como provee
dor de servicios; son los propios ciudadanos los que deben conseguir los recursos basicos: 
obtenci6n de suelo para Ia edificaci6n de viviendas, autoconstrucci6n de las mismas, pro
visi6n de agua, electricidad, comercio, dotaci6n de servicios sociales basicos (sanidad, en
seiianza, transporte, etc.) .  

Por otra parte hay que recordar dos hechos a traves de los cuales se relacionan el rit
mo de urbanizaci6n y Ia reproducci6n social: a) Ia procedencia rural de Ia mayor parte 
de Ia poblaci6n residente en las ciudades; b) Ia ruptura de las estructuras familiares ex
tensas como consecuencia de esa emigraci6n rural; Ia familia nuclear urbana dificulta el 
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acceso de las mujeres al mercado de trabajo, al no disponer de las redes familiares que 
les ayuden a cuidar de los hijos pequeiios y del trabajo reproductivo en general. La di
vision del trabajo reproductivo se hace habitualmente entre madres e hijas, de modo que 
son las niiias mayores las que se quedan al cuidado de sus hermanos pequeiios, mientras 
la madre se desplaza para obtener unos ingresos complementarios. No obstante, la rup
tura de las familias extensas la suplen las mujeres con la creaci6n de nuevas redes sociales 
entre vecinos, familiares lejanos o personas que emigraron de los mismos pueblos. 

Las mujeres deben suplir todas las carencias con el incremento de su propio es
fuerzo, debido a la responsabilidad del trabajo reproductivo que se les ha asignado; pe
ro, ademas de aumentar su propio trabajo, se han organizado de forma especifica pa
ra resolver los problemas basicos e inmediatos de sus familias a traves de la gesti6n 
comunitaria; estos movimientos urbanos protagonizados por mujeres tienen especial 
vigor en America Latina y han alcanzado importancia decisiva para la configuraci6n 
de los espacios urbanos y la provision de los servicios basicos. 

De todo lo anterior se deduce que las mujeres se ven obligadas a cumplir una tri
ple funcion en los espacios urbanos, lo que ha alargado considerablemente sus jomadas 
de trabajo y esta introduciendo unas relaciones de genero distintas: al trabajo  pro
ductivo y reproductivo hay que aiiadir el trabajo de gestion comunitaria, imprescindible 
para el funcionamiento de los espacios urbanos, como se desarrolla en el epigrafe 7.3.4. 

En lineas generales este es el marco donde se desarrolla la vida cotidiana de las mu
jeres en las ciudades de los paises del Sur; a pesar de las diferencias regionales, existen 
en general mayores similitudes que entre los espacios rurales. No en vano el proceso 
de urbanizaci6n tiende a uniformizar aunque, al igual que el capitalismo, agudiza las 
diferencias sociales y, una vez mas, tambien profundiza las diferencias de genero. 

7.3.2. El trabajo de las mujeres en el sector industrial 

Se ha seiialado en muchas ocasiones que la industrializacion basada en el uso in
tensivo de mano de obra es uno de los efectos mas claros de la intemacionalizacion de 
los mercados de trabajo y de la expansion del capitalismo transnacional en los paises del 
Tercer Mundo; la Geograffa del Genero nos permite profundizar en el hecho de que en 
su mayoria sean mujeres las personas empleadas en esta industria y analizar las causas 
que determinan esas ventajas comparativas de las mujeres como mano de obra. Por otra 
parte, en las zonas de reciente industrializaci6n esta es la principal via de insercion de las 
mujeres en el trabajo asalariado, lo que esta dando Iugar a nuevas relaciones de genero 
en los focos regionales afectados por este tipo de actividades econ6micas. 

El proceso tiene un paralelismo evidente con la industrializaci6n de zonas rurales 
en paises desarrollados (vease 6.4.3) , lo que pone de manifiesto que, ante un proceso 
econ6mico global como es el capitalismo transnacional, se desarrollan identicas es
trategias a pesar de las diferencias regionales en la construcci6n social del genero. 

a) Caracteres generales 

La incorporaci6n de las mujeres a la industria varia en el espacio y en el tiempo; 
por tanto hay que distinguir distintos procesos y tipologias. 
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-Masculinizacion de las industrios tradicionales. Las mujeres han trabajado tradicio
nalmente en actividades dedicadas al consumo local en las que dominaban las ta
reas manuales y poco mecanizadas, como son las industrias alimenticias, textiles 
y calzado: en India el 75% de las mujeres ocupadas en Ia industria se concentran 
en los sectores textil y alimenticio, porcentaje que no ha variado desde 1911 .  

A medida que se  fue incorporando Ia  mecanizaci6n, se  redujeron los pues
tos de trabajo, que se hacen mas especializados y tecnificados, con lo que pasan 
a ser ocupados de forma mayoritaria por hombres; esta masculinizaci6n esta bien 
documentada, por ejemplo, en las industrias alimenticias y del yute en India: en 
1921 trabajaban en Ia industria del yute unas 45.000 mujeres (que constituian el 
20% de toda Ia fuerza laboral del sector) , pero en 1980 habian disrninuido a 
7.000, con lo que su participaci6n habia quedado reducida a menos del 4% 
(0stergaard, coord. ,  1991,  p. 1 10). 

-Feminizacion de las industrias descentralizadas. A pesar de Ia tendencia anterior 
(que tiene gran importancia local pero no es general) ,  en los paises del Tercer 
Mundo ha ido aumentando desde los aiios sesenta Ia proporci6n de mujeres ocu
padas en el sector industrial, lo que no ha ocurrido con los empleos masculinos; 
este proceso de ferninizaci6n de Ia industria es contrario al registrado en los pai
ses desarrollados. En 1960 s6lo el 21% de las mujeres de paises no desarrolla
dos trabajaban en el sector, pero en 1980 esta proporci6n se habia elevado al 
26,5% , basta el punto de que esta tendencia explica por si sola el crecirniento de 
la poblaci6n activa femenina en muchos paises. 

Este proceso tiene una distribuci6n territorial muy desigual: la incorporaci6n 
de las mujeres a la industria es muy importante en los paises de reciente indus
trializaci6n de Asia (Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Tailandia, Filipi
nas), Africa del Norte (Marruecos, T11nez), Caribe y America Latina, estimandose 
una fuerza laboral en tomo a los cuatro rnillones de mujeres en estas regiones 
(Momsen, 1991 , p. 84); por el contrario, apenas existe en el Africa subsaha
riana, Oriente Medio ni Asia meridional. El fen6meno tiene suficiente envergadu
ra como para centrar todo el analisis exclusivamente en este tipo de industrias, 
orientadas a la exportaci6n y de reciente crecirniento. 

b) Sec to res productivos y organizaciOn empresarial 

Los sectores productivos existentes explican por si rnismos las causas de su desa
rrollo: se trata siempre de industrias ligeras, intensivas en mano de obra, destinadas a 
Ia exportaci6n a los paises ricos; en estos sectores el coste de Ia mano de obra repre
senta una proporci6n muy elevada del precio final , por lo que Ia reducci6n de castes 
salariales es la causa principal de su deslocalizaci6n. 

El proceso de descentralizaci6n desde los paises ricos ha venido facilitado ademas por 
una serie de factores generales, de caracter tecnol6gico y econ6rnico: fragmentaci6n del 
proceso productivo, reducci6n de los costes del transporte y mejora de los sistemas de co
municaci6n de todo tipo. Ello permite que las fases inicial y final del proceso productivo 
se realicen en los paises ricos, rnientras que la Unica fase descentralizada ha sido la in
termedia, donde se emplea un elevado volumen de mano de obra barata, no especializada 
y que apenas necesita capital ni maquinaria para realizar su trabajo. 
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En concreto, los sectores mas importantes son confeccion y textiles, componentes 
electronicos, calzado y juguetes. El sector de Ia confeccion es paradigmatico, al ser uno 
de los que requiere menor tecnologia y puede ser fragmentado de forma completa: Ia 
organizacion clasica consiste en tres fases representadas en Ia Figura 7.5, de las cuales 
Ia inicial (diseiio y corte) y final (distribucion) requieren una elevada inversion y 
especializacion (diseiiadores, patronistas, publicistas, redes comerciales),  mientras 
que Ia confeccion propiamente dicha realiza el cosido de las piezas, con una elevada 
inversion de trabajo manual pero utilizando maquinaria muy elemental (maquinas de 
coser convencionales o industriales, segun Ia envergadura de Ia empresa) . 

Diseiio, corte 

y patronaje 
... Confecci6n ... Distribuci6n 

y venta 

Figura 7.5. Fases en Ia industria de Ia confecci6n y fragmentaci6n del proceso productivo. 

En Ia actualidad estos procesos se han fragmentado segun territorio y genera, de 
manera que las fases inicial y final se realizan en los pafses industrializados y con una 
elevada participacion de hombres, mientras que Ia confeccion propiamente dicha es un 
trabajo realizado al 90% por mujeres, y descentralizado a zonas perifericas5 • 

El sector de componentes electronicos es tambien modelico, respondiendo a una es
tructura similar en cuanto a fragmentacion del proceso productivo: Ia elevada inver
sion en investigacion y tecnologfa de Ia fase inicial contrasta con Ia utilizaci6n inten
siva de mano de obra no especializada de Ia fase central, que incluye montaje de los 
circuitos electronicos, fabricacion y ensamblaje de los componentes materiales (plas
ticos) , embalaje, etc. 

Una de las caracterfsticas de todos estas actividades industriales es Ia organizacion 
en forma de cadenas de subcontratacion: las fases centrales del proceso productivo, 
intensivas en mano de obra, no son controladas directamente por las grandes empresas 
multinacionales, sino subcontratadas a una serie de empresas locales que van disminu
yendo de tamaiio basta llegar al trabajo domiciliario como maxima descentralizacion y 
abaratamiento; llegando a este nivel se produce el transito del trabajo formal al informal, 
cuyos castes laborales son muy inferiores. En determinados sectores, solo se realiza en 
los pafses del Tercer Mundo el ensamblaje de piezas que han sido fabricadas y preparadas 
en los grandes centros economicos; el mejor ejemplo lo constituyen las industrias "ma
quiladoras" de Mexico, forma de produccion que consiste exactamente en el montaje de 
productos que vienen preparados desde Estados Unidos, con maxima importancia en los 
sectores de componentes electronicos y confeccion (Beneda y Roldan, 1987) . 

Los bajos castes salariales constituyen el principal atractivo de estas zonas, pero hay 
que tener en cuenta que el abaratamiento de Ia mano de obra se realiza por una doble 
via: territorial y de genera. 

- Ventajas territoriales: los salarios en estos pafses se estiman en una decima par
te de los correspondientes a los pafses industrializados, mientras que el nume-
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ro de horas trabajadas es aproximadamente un 50% superior (jomadas mas lar
gas, seis dfas por semana, vacaciones muy cortas) y los costes sociales son mi
nimos; junto a ello los pafses receptores ofrecen una reducci6n total de im
puestos, control de los trabajadores (no existe organizaci6n sindical o esta 
controlada por los respectivos gobiemos), con lo que Ia conflictividad de Ia rna
no de obra es nula. 

-Ventajas de genero: el abaratamiento de Ia mano de obra se produce, ademas, por 
el empleo casi exclusivo de mujeres, lo que indica que su coste laboral es menor 
que el de los hombres, ofreciendo otras ventajas aiiadidas, como son baja con
flictividad, docilidad y flexibilidad. 

Las causas de esta situaci6n "ventajosa" son de indole econ6mica y social: en to
dos los ambitos las mujeres perciben salarios mas bajos que los hombres, se ven 
obligadas a aceptar jomadas de trabajo irregulares ( discontinuas, temporales, a do
micilio) y, ademas, presentan una conflictividad mas baja que los hombres. De este mo
do Ia "docilidad", como valor socialmente impuesto a las mujeres en las sociedades pa
triarcales, se trasmite de Ia familia ( donde las mujeres de ben de mantenerse sumisas 
ante padres, hermanos, maridos e hijos) a Ia fabrica y al taller (Ia sumisi6n en este ca
so se realiza ante supervisores, empleadores y patronos en general , que casi siempre 
son hombres). 

El testimonio de un caso real de deslocalizaci6n de una fabrica de alpargatas 
desde Arnedo (La Rioja) a Bengala (India) permite reconocer todos los elementos del 
proceso. 

DE ARNEDO A CALCUTA 

Tres empresarios rio janos tras/adan su fabrica de alpargatas a Benga/a 

«La crisis econ6mica de Espana y Ia delicada situaci6n del sector del calzado llevaron 
a tres empresarios riojanos a trasladar su fabrica de alpargatas de Arnedo a Calcuta. "Nos 
encontnibamos en un momento muy conflictivo. Nadie querfa coser a mano Ia alpargata, 
y a maquina es una chapuza. Dependfamos de unas cuantas mujeres mayores. La soluci6n 

era importar de India o salir a fabricarlas fuera", comenta uno de los empresarios. 
"Fuimos bien recibidos por las autoridades locales porque todo lo que utilizamos son 

productos bengalfes: yute, algod6n y caucho, y porque damos trabajo a mujeres, algo muy 

diffcil en esta zona superpoblada", sefiala otro de los empresarios. 
La fabrica se termin6 de instalar en febrero de 1992, cuenta ahora [1993] con 52 em

pleados y 500 cosedoras que trabajan en sus casas y una vez al dfa van a entregar Ia mer
cancfa y a recoger Ia nueva. 

El primer cargamento de alpargatas sali6 de Bengala Occidental en octubre de 
1992.» 

El Pais Negocios, 4 abril de 1993 

Seg11n afirman los propios empresarios, Ia elevaci6n del nivel de vida en Espana de
termina que las mujeres ya no quieran realizar un trabajo manual mal retribuido, por 
lo que decidieron trasladar su empresa al estado indio de Bengala. 
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La idea principal que se puede extraer de este ejemplo es el doble juego territo
rio/genero, de manera que se da por supuesto que un trabajo de estas caracteristicas tie
ne que ser realizado por mujeres, en su domicilio y en el sector informal. Cuando las mu
jeres de pafses desarrollados no necesitan esos ingresos, se produce el desplazamiento 
en busca de una mano de obra femenina que no tiene otras opciones de trabajo. 

c) Localizacion: las Zonas Francas de Exportacion 

Segun se ha apuntado mas arriba, Ia industrializaci6n dependiente en pafses 
perifericos utilizando mano de obra femenina tiene una localizaci6n puntual e irregular, 
faltando por completo en el Africa subsahariana; los principales enclaves se sitlian en: 

-Pafses de America Central (Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala) , 
Caribe (Haiti, Puerto Rico, Republica Dominicans, Jamaica) y America del Sur 
(Colombia, Venezuela, Brasil) ;  su origen esta en Ia descentralizaci6n produci
da desde Estados Unidos. 

-Pequeiios pafses del este y sureste de Asia (Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur 
y Singapur en un primer momento; Malaisia, Indonesia, Filipinas y Tailandia mas 
tarde) . 

-Maximo interes tienen las Zonas Francos de Exportacion por ser las que han re
gistrado una mayor expansi6n desde 1970 y ofrecer una relaci6n directa con el tra
bajo de las mujeres, segun se analiza mas adelante; a menudo se localizan junto 
a otras zonas industriales ya existentes en los mismos pafses, siendo dificil dis
tinguir entre ambos tipos. Destaca en especial su desarrollo en todo el Caribe ex
cepto Cuba ( 48% del total); Asia concentra otro 42% en el Sureste, subcontinente 
indico (Bangladesh, Sri Lanka) e incluso China, en Ia zona de economfa de 
mercado de Shenzhen, junto a Hong Kong; mientras que en Egipto y Tunez se 
situan los unicos enclaves africanos (ver Dicken, 1992, pp. 178-186 para un ana
lisis detallado); este autor define las Zonas Francas de Exportaci6n (Dicken, 1992, 
p. 181) del siguiente modo: 

"Zonas de reducido tamaiio dentro de un pais, cuyo prop6sito es atraer empresas in
dustriales orientadas a Ia exportaci6n y que ofrecen unas condiciones muy atractivas pa
ra Ia inversion, distintas de las existentes en el resto del pais: tanto Ia importaci6n como 
Ia exportaci6n desde estas zonas estan libres de impuestos".  

En estas zonas toda Ia infraestructura ha sido suministrada por los propios Estados 
( energfa, agua, edificios, carreteras y transportes) y apenas hay restricciones para Ia in
versi6n extranjera: es frecuente que Ia propiedad de las empresas instaladas sea al 
100% capital de origen fonineo. 

Interesa destacar que estas Zonas han sido impulsadas por Ia politica econ6mica 
occidental , a traves del Banco Mundial y Fondo Monetario Intemacional , con el su
puesto objetivo de equilibrar Ia balanza comercial de estos pafses. En Ia practica esta 
politica ha permitido abaratar los costes de fabricaci6n de productos basicos, con los 
consiguientes efectos de desindustrializaci6n en los pafses occidentales (y europeos en 
especial) .  
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Un buen ejemplo lo constituye Bangladesh, donde se produce en los aiios ochen
ta una industrializaci6n auspiciada por las agencias intemacionales y localizada en las 
ciudades de Dhaka y Chittagong; el 70% de las inversiones se realizaron en industria 
textil y de confecci6n, destinadas a Ia exportaci6n, estimandose entre 200.000 y 300.000 
los puestos de trabajo creados y ocupados al 90% por mujeres; Ia mayor parte de las in
versiones procedian de empresas de los paises asiliticos de reciente industrializaci6n 
(Hong Kong, Singapur y Corea del Sur) , que mediante esta descentralizaci6n consi
guieron nuevas reducciones de costes y un acceso libre al mercado de Estados Unidos. 

La politica fiscal de Estados Unidos tiene sin duda una relaci6n directa con estos 
procesos, especialmente en America Central y el Caribe: desde los aiios setenta las le
yes fiscales de Estados Unidos no gravan los procesos de fabricaci6n textil y corte (que 
son realizados en el propio pais), sino s6lo el de cosido, que se descentraliza a los pai
ses del Tercer Mundo (Safa, 1981 , p. 424); avanzando mas en esta politica fiscal, Ia 
administraci6n Reagan a principios de los aiios ochenta liberaliza Ia importaci6n de 
gran m1mero de productos elaborados en el ambito del Caribe; estos productos pue
den entrar en el mercado estadounidense exentos de aranceles; consumidores y em
presarios de Ia gran potencia se han beneficiado de los bajisimos costes salariales y de 
los bajos precios del producto final, elaborado por mujeres casi sin excepciones. 

CUADR0 7.9 
Total de Empleos en Zonas Francas de Exportacion 

Paisu "' <  � l?���� eff;J!leifAJl�f!6} : .  - ,; ·-"J"- ; " _); .! � 'i'"._. • . )K'' ! · · :ihc 

Hong Kong 89.000 

Singapur 217.000 

Taiwan 89.469 

Corea del Sur 140.000 

Malaisia 81 .688 

Filipinas 39.000 

Frontera Norte de Mexico 387.000 

Fuente: Dicken (1992), p. 183. 

El volumen de empleo generado en las Zonas de Exportaci6n es muy elevado, sien
do con frecuencia superior al conjunto del empleo industrial en los respectivos paises, 
especialmente en Asia, como se observa en el Cuadro 7.10. 

Los sectores productivos dominantes son Ia confecci6n y componentes electr6ni
cos (en las maquiladoras de Ia frontera norte mexicana ambos sectores ocupan al 30% 
y 60% de Ia mano de obra, respectivamente ); Ia fabricaci6n de calzado y de juguetes 
tiene tambien gran importancia, sobre todo en Tailandia, China, Indonesia y Filipinas. 

La industria de exportaci6n siempre tiene como caracteristica com\1n el empleo de 
mujeres, que llegan a ocupar el 90% de los puestos de trabajo en estas Zonas Francas; 
por otra parte hay que destacar que las mujeres empleadas son muy j6venes, de mo-
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do que por termino medio el 80% de los puestos de trabajo son ocupados por muje
res solteras menores de 25 aiios (ver Cuadro 7.10 y Figura 7.6). 

CUADR0 7.10 

Estructura del empleo industrial en Zonas Francas 

% Mujeres empleadas en: 

Industrias Paises Zonas 

Francas fuera de 

Zonas Francas 

Hong Kong 60 49,3 

I ndia 80 9,5 

I ndonesia 90 . 47,9 

Corea 75 37,5 

Malaisia 85 32,9 

Filipinas 74 48,1 

Singapur 60 44,3 

Sri Lanka 88 17,1 

Mexico 77 24,5 

Jamaica 95 19,0 

Tunez 90 48,1 

Fuente: Dicken ( 1992), pp. 1 86. 

Zonas induslrillles 

• Total industria Zonas francas 

% de mujeres 

en grupos de edad 

especificados 

85% (20-30 afios) 

83% (> 26 afios) 

83% (> 26 afios) 

85% (20-30 afios) 

Media = 21 ,7 afios 

88 (> 28 afios) 

78% (> 27 afios) 

83% (> 26 afios) 

78% (> 27 afios) 

Media = 20 afios 

70% (> 25 afios) 

Figura 7.6. Mujeres empleadas en Ia industria (%),  paises de reciente industrializaci6n. 
Fuente Dicken (1992). 
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Es evidente que no se puede hablar de industrializaci6n periferica sin situar en un pri
mer plano de in teres al genero como factor decisivo; esto hay que aplicarlo incluso a re
giones industrializadas fuera del ambito de las Zonas Francas de Exportaci6n, como se de
duce del Cuadro 7.10: en algunos paises existe una gran concentraci6n de toda Ia industria 
en los sectores "feminizados", como ponen de manifiesto los porcentajes muy altos de em
pleo femenino fuera de las zonas francas en Hong Kong, Filipinas, Singapur, Indonesia o 
Tunez. Por el contrario, algunos grandes paises han desarrollado una industria no femi
nizada y de autoabastecimiento; destaca el ejemplo de India, que desde Ia independencia 
impuls6 este tipo de industria, primando Ia de bienes de equipo, lo que se refleja en una 
participaci6n general de las mujeres muy baja (9,5% ) ; en Mexico contrasta tambien Ia fe
minizaci6n de las industrias fronterizas maquiladoras (77% de empleo femenino ) , frente 
al 24,5% para el conjunto del pais, que expresa el desarrollo de industrias no feminizadas, 
orientadas al abastecimiento nacional. 

d) Tipos y condiciones de trabajo 

Aunque Ia bibliograffa acerca del proceso de industrializaci6n es abundante, se ha pres
tado mocha menos atenci6n a las condiciones reales de trabajo y, sobre todo, a las ventajas 
que se derivan del empleo de mujeres como mano de obra; de nuevo hay que acudir a las 
aportaciones realizadas desde una perspectiva de genero para profundizar en este tema. 

Las condiciones bajo las que se incorporan las mujeres al trabajo asalariado en la in
dustria tienen una relaci6n directa con su abaratamiento como mano de obra. Por una par
te estan las razones de fondo, como la infravaloraci6n social y econ6mica del trabajo de 
las mujeres, seglin la coal su salario se considera solo como un complemento a las rentas 
familiares, con independencia real de su aportaci6n; pero sobre todo, Ia incorporaci6n a 
un empleo remunerado se superpone a la carga del trabajo reproductivo, lo coal condi
ciona de forma absoluta el abaratamiento de las mujeres como mano de obra. 

Se ha seiialado mas arriba que Ia "docilidad", como valor socialmente impuesto, 
es muy valorada en estos empleos, de manera que se supone que las mujeres no 
causan problemas, no protestan de las condiciones de trabajo, no reclaman aumentos 
de sueldo ni mejoras de ninglin tipo. Con frecuencia los empresarios tambien hacen re
ferenda a Ia "destreza manual" de las mujeres como una raz6n importante para su con
trataci6n en trabajos que requieren gran precision y agilidad; sin embargo esta destreza, 
adquirida en el ambito familiar, nunca es reconocida desde el punto de vista salarial. 

El aprendizaje en estas industrias es muy simple, de manera que Ia repetitividad de 
las tareas permite que en muy pocas semanas aprendan todo lo necesario para reali
zar su trabajo; esta facilidad del aprendizaje facilita Ia elevada sustituci6n y rotaci6n 
de Ia mano de obra, de manera que muchos empresarios consideran mas barato sus
tituir a una mujer joven por otra, antes que mantenerla empleada al contraer matri
monio; en muchos sectores el aprendizaje real se ha hecho en el ambito familiar, con 
las propias madres, como parte del aprendizaje de "amas de casa". 

• Trabajo formal, informal y reproductivo 

El trabajo en el sector formal se realiza en unas condiciones muy duras: los sala
rios son bajos y Ia retribuci6n suele hacerse a destajo, segun Ia producci6n; las tareas 
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realizadas son repetitivas, mon6tonas y no ofrecen ninguna posibilidad de promoci6n 
personal; los horarios suelen ser largos y continuos, con una pequefia pausa para co
mer. Todo ello, junto a Ia ausencia de servicios sociales que faciliten el trabajo do
mestico y cuidado de los nifios, hace casi imposible que las mujeres de edades medias, 
con hijos, se incorporen a este tipo de empleos, que les impiden realizar su funci6n "na
tural", en el ambito reproductivo. 

La industrializaci6n periferica, que abarata buena parte de los costes mediante el 
trabajo informal y a domicilio, introduce una nueva segregaci6n entre las mujeres, en 
este caso por edad, que de forma esquematica produce el siguiente resultado: 

Trabajo formal: mujeres muy j6venes, sin hijos ni cargas de trabajo repro
ductivo. 

Trabajo informal mujeres de edades medias, con hijos y con toda Ia carga del 
y a domicilio: trabajo reproductivo. 

Muchas empresas contratan s6lo a mujeres j6venes, sol teras y sin hijos: sus ventajas 
son un mayor rendimiento (por Ia dureza de horarios y del propio trabajo en cadena) , 
no generan antigtiedad ni disfrutan bajas por matemidad. 

Las mujeres de bajos ingresos y con cargas familiares se ven obligadas a aceptar 
cualquier tipo de trabajo, y acaban relegadas en el trabajo informal, donde los salarios 
son mas bajos, el trabajo suele ser temporal o no esta garantizado de forma continua. 

El trabajo a domicilio, que ha sido objeto de numerosos analisis (ver en especial 
Beneria y Roldan, 1987) constituye el ultimo eslab6n en Ia descentralizaci6n y el aba
ratamiento: las mujeres realizan en sus casas, sin apenas herramientas, las fases peor 
pagadas de Ia producci6n industrial ; por otra parte su aislamiento, dispersion y sepa
raci6n de otras mujeres impide que se organicen y puedan mejorar su situaci6n. Las 
propias mujeres sefialan que esta forma de trabajar les facilita el desarrollo de su do
ble jomada laboral , ya que los horarios son flexibles, no tienen que desplazarse al ta
ller y pueden cuidar simultaneamente de Ia casa y nifios pequefios. 

Este tipo de trabajo informal y domiciliario, en el que s6lo participan las mujeres 
con Ia colaboraci6n ocasional de otros miembros de Ia familia (nifios, mujeres mayo
res), es fundamental para el mantenimiento de las familias de bajos ingresos; asimis
mo, tambien es fundamental para mantener los salarios a Ia baja y reducir los costes fi
nales. Parece evidente que el trabajo a domicilio de las mujeres para el sector industrial 
tiene muy poca relaci6n con Ia visi6n optimista trazada por Hernando de Soto acerca de 
Ia econornia informal. 

• Condiciones materiales de trabajo en el sector formal 

El abaratamiento del factor trabajo tambien se lleva a cabo al tolerar unas con
diciones materiales que nunca serian admitidas en los paises desarrollados, ante Ia con
nivencia de los respectivos gobiemos y de los sindicatos (en el caso de que existan).  

S6lo a traves de episodios dramaticos son conocidas y denunciadas estas condi
ciones de trabajo; uno de los mejor documentados es el terremoto ocurrido en Ciudad 
de Mexico el 19 de septiembre de 1985, en el que se estima que perecieron unas 8.000 
costureras que trabajaban en talleres insalubres, en condiciones de sobreexplota-
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ci6n; la cifra real es diflcil de precisar, dado que la mayor parte de elias trabajaban de 
manera informal. Ademas, como efecto secundario, unas 40.000 costureras perdieron 
su puesto de trabajo, ya que despues del suceso los empresarios optaron por descen
tralizar la producci6n; una de las consecuencias del terremoto fue la fundaci6n de un 
sindicato de mujeres costureras (denominado "19 de septiembre"), que por primera vez 
tomaron conciencia de la necesidad de defenderse por sl mismas, con independencia 
de los sindicatos oficiales, regidos por hombres. 

De forma ocasional los peri6dicos occidentales dedican unas lineas a sucesos simi
lares; en mayo de 1993 se produjo un incendio en una fabrica de juguetes de Bangkok, 
en donde murieron la practica totalidad de sus trabajadoras: sin embargo las fuentes ofi
ciales tampoco se pusieron de acuerdo en cuanto al m1mero total de vlctimas, ya que la 
empresa s6lo declar6 el de trabajadoras oficialmente reconocidas (aproximadamente 
500), mientras que algunas supervivientes y vecinos aseguraron que en la fabrica tra
bajaban unas 3 .000 personas, mujeres y nifios casi en su totalidad. 

e) Caracterfsticas de las trabajadoras y efectos de su incorporacion al trabajo remunerado 

En los palses desarrollados se considera que la incorporaci6n de las mujeres al 
trabajo retribuido ha sido fundamental en la modificaci6n de las relaciones de genera y 
de toda la posicion de las mujeres en la sociedad; conviene plantearse que efectos tiene 
para las mujeres de los paises no desarrollados su reciente incorporaci6n a la industria 
como asalariadas. 

Segun se ha sefialado mas arriba, la edad o etapa del ciclo vital es determinante en 
el modo en que las mujeres se incorporan al trabajo en las industrias transnacionales. De 
forma esquematica se pueden establecer dos grandes tipos, que son dominantes en am
bitos geograficos diferentes: el primero se caracteriza por la presencia casi exclusiva de 
j6venes y es propio de los palses asiaticos, mientras que el segundo, con una importan
te participaci6n de mujeres con hijos, es muy importante en America Latina y Caribe. 

-El modelo asiatico: las empresas contratan de forma casi exclusiva a j6venes 
solteras; en los palses de mas reciente industrializaci6n (Filipinas, Tailandia, 
Malaisia) se trata de muchachas procedentes de zonas rurales, que han emigrado 
solas. Su trabajo se concibe como simple ayuda a las econornias familiares, de ma
nera que sus salarios son enviados a sus padres en las aldeas de origen. La inte
graci6n de las j6venes es facilitada por la oferta de alojamientos ocupados ex
clusivamente por mujeres, como esta ocurriendo en las zonas de econornia de 
mercado de China, con residencias-colmena que pueden albergar a 3 .000 mu
chachas. En los paises musulmanes (como Malaisia) la fabrica se convierte en la 
"supervisora" de la moral de las trabajadoras, manteniendo una relaci6n pa
triarcal de control sabre la vida de las j6venes. 

En este contexto las mujeres suelen trabajar basta el momenta de contraer 
matrimonio; incluso en un pais como Singapur, donde la industrializaci6n aus
piciada por el estado ha ido unida a un descenso radical de las tasas de fecun
didad, la mayorla de las mujeres abandonan el trabajo al contraer matrimonio: 
en 1979 trabajaban el 76,6% de las mujeres entre 20 y 24 afios, pero solo el 40% 
de las comprendidas entre 30 y 34 afios (Wong, 1981 , p. 441).  
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AI no coincidir en Ia mayor parte de los casos el periodo de trabajo en las tabricas 
con el matrimonio y los hijos, los cambios en las relaciones de genero son insignifi
cantes, manteniendose Ia imagen del hombre como Unico sustentador de Ia familia 
(aunque Ia aportaci6n de las j6venes a Ia supervivencia familiar sea muy elevada} . 

-El modelo latinoamericano: en America Latina es frecuente que las mujeres ca
sadas, adultas y con hijos a su cargo contim1en trabajando, tanto en los talleres 
como a domicilio; maxima importancia tienen las mujeres jefas de familia. 

La situaci6n mejor conocida es Ia de Mexico: las mujeres casadas mantienen 
su puesto de trabajo en zonas donde el desempleo entre los hombres es muy ele
vado; ello produce que con frecuencia los hombres emigren a larga distancia 
(Estados Unidos) de forma transitoria o permanente (como ocurre por ejemplo 
en Queretaro, seg11n Sylvia Chant; ver Momsen y Townsend, eds. , 1987, pp. 277-
293) .  Las mujeres se estan convirtiendo en las zonas maquiladoras en las prin
cipales sustentadoras de sus familias, por Ia emigraci6n y/o el desempleo de los 
hombres; como consecuencia se estan produciendo importantes transfor
maciones en las relaciones de genero, que a menudo son contradictorias: en al
gunas ciudades fronterizas se han registrado hechos tales como el aumento de 
Ia violencia domestica por parte de los hombres y del alcoholismo ante Ia per
dida de su funci6n tradicional; en todo caso parece que esta en profunda crisis 
el estereotipo del hombre como unico sustentador de Ia familia. 

Las mujeres con hijos afrontan su doble jomada laboral utilizando los re
cursos existentes: con frecuencia es Ia hija mayor Ia que se hace cargo del trabajo 
domestico, o bien se utilizan los favores de parientes y vecinas para cuidar de los 
nifios mas pequefios durante Ia jomada de trabajo; Ia otra altemativa es quedar 
relegadas al trabajo a domicilio, como se ha visto mas arriba. 

- Otros ejemplos: el ambito islflmico. Las necesidades econ6micas estan forzando 
tambien Ia incorporaci6n de mujeres musulmanas al trabajo fuera del hogar, en 
fabricas y talleres; de este modo las autoridades polfticas y religiosas se han vis
to obligadas a un ejercicio de imaginaci6n para justificar este abandono de Ia re
clusi6n por razones econ6micas nacionales; asf, en Bangladesh, el Estado ha lle
gado a facilitar autobuses para uso exclusivo de las mujeres; en Malaysia son las 
fabricas las que velan por el cumplimiento de los preceptos musulmanes, etc. En 
otros casos, se utiliza de forma sistematica el trabajo a domicilio de las mujeres 
recluidas, como fue estudiado de forma modelica por Maria Mies en el estado 
indio de Andra Pradesh; los beneficios econ6micos de las encajeras son direc
tamente asumidos por el hombre cabeza de familia (Brydon y Chant, p. 89}. 

Los efectos de Ia incorporaci6n de las mujeres al trabajo remunerado en Ia industria 
son heterogeneos, y en todo caso parecen bastante negativos: no ha habido ninguna 
modificaci6n en el reparto del trabajo domestico entre hombres y mujeres ( quienes se 
ven abocadas a una doble jornada laboral), los empleos ocupados no tienen ninguna 
expectativa de mejora o superaci6n personal, los salarios se mantienen muy por debajo 
de los percibidos por los hombres, las relaciones patriarcales se han trasladado de Ia 
familia a las fabricas; en suma, Ia unica raz6n de Ia incorporaci6n de las mujeres al mer
carlo de trabajo es Ia necesidad de recursos monetarios y no parece que las condicio
nes de explotaci6n en que lo hacen esten generando modificaciones positivas en las re
laciones de genero ni en Ia valoraci6n del trabajo realizado por las mujeres. 
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Es evidente que las condiciones materiales, sociales y econ6micas de trabajo en Ia 
industria de los paises del Tercer Mundo son similares (o incluso peores) a las vividas 
por Europa en los inicios de Ia Revoluci6n Industrial; el bienestar y los elevados niveles 
de consumo de los paises occidentales se basan en esta division internacional del tra
bajo y en Ia explotaci6n de los mas debiles: mujeres y niiios. 

7.3.3. El trabajo de las mujeres en el sector servicios 

La participaci6n de las mujeres en el sector servicios es muy variable de unas regiones 
a otras, pero en general puede decirse que s61o America Latina y Caribe tienen un com
portamiento similar al de las regiones desarrolladas, ya que entre el 45% y 55% de las 
mujeres trabajan en el sector (CEPAL, 1991, p. 59); por el contrario, en Asia y Africa su 
participaci6n es muy baja, no llegando en Africa apenas al 20% del trabajo femenino. 

La creciente incorporaci6n de las mujeres al trabajo remunerado esta directamente 
relacionada con el crecimiento del sector servicios, con los procesos de urbanizaci6n y con 
Ia sex-ratio en las ciudades: asi, s6lo las ciudades que ofrecen un sector servicios im
portante tienen una mayor proporci6n de mujeres, como se ha seiialado anteriormente. 

Otra de las caracteristicas es que Ia participaci6n de las mujeres en este sector pro
ductivo corresponde en gran medida a actividades no especializadas y poco o nada re
glamentadas; incluso en las actividades mas extendidas ( comercio, servicio domestico) 
hay una relaci6n continua entre econornia formal e informal, cuando no el predomi
nio total de esta ultima. 

a) El sector formal 

Se limita a los servicios administrativos y sociales. En America Latina, el acceso ge
neralizado de las mujeres a Ia enseiianza durante los aiios setenta ha permitido su creciente 
incorporaci6n a los servicios administrativos, sobre todo por parte de las mujeres con ni
veles educativos medio-altos y de los paises mas ricos (Chile, Argentina, Venezuela); las 
actividades concretas desempeiiadas son las mismas que en los paises desarrollados: ad
ministraci6n publica, trabajos de oficina, enfermeria y enseiianza. 

En algunos paises del Sureste Asiatica (Vietnam, Indonesia) las mujeres copan ca
si Ia mitad de los empleos administrativos gubemamentales; asimismo en los paises mu
sulmanes Ia bajfsima incorporaci6n de las mujeres al trabajo remunerado se centra ca
si exclusivamente en los servicios administrativos. En otros contextos regionales, el 
minima desarrollo de los servicios no ha facilitado Ia incorporaci6n de las mujeres a es
tas actividades (Africa, China) o han quedado excluidas por razones culturales, como 
en el caso atipico de India. 

b) Servicios poco o nada reglamentados 

La supervivencia de Ia mayoria de las mujeres de las zonas urbanas se basa en Ia 
realizaci6n de una serie de servicios, donde se superponen trabajo productivo y re
productivo y en gran parte son actividades no regladas, a tiempo parcial y discontinuas; 
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desde el punto de vista de utilizaci6n del espacio urbano, con frecuencia no hay so
luci6n de continuidad entre Iugar de residencia y de trabajo, ya que Ia actividad pro
ductiva se vincula a Ia propia vivienda. 

Algunos autores sefialan que hay una tendencia a Ia segregaci6n de Ia mujer segtin 
edad: las mujeres j6venes son contratadas preferentemente por el sector formal, mien
tras que las mujeres con hijos a su cargo no tienen ninguna opci6n y quedan relegadas 
al sector informal. Las caracterfsticas de este les facilita combinarlo con el trabajo re
productivo: en muchos casos ambos se realizan en Ia vivienda, los tiempos son mas fle
xibles y estan relacionados con las actividades domesticas. Estas condiciones de acceso 
al mercado de trabajo determinan que los ingresos percibidos sean bajos, aunque im
prescindibles para el mantenimiento familiar. 

Ante Ia ausencia de datos fiables acerca de estas actividades se ha preferido ana
lizar los sectores mas importantes de forma cualitativa y a partir de casos concretos. 

c) El servicio domestico: el caso de America Latina y Caribe 

Aunque aparece en todos los espacios urbanos, el trabajo de las mujeres en el ser
vicio domestico alcanza su maxima expresi6n en las ciudades de America Latina, a pe
sar de que en Ia actualidad esta en franco retroceso. 

Se estima que mas del 25% de las mujeres urbanas ocupadas trabajan en el servicio 
domestico, lo que da idea de que ha sido una de las principales altemativas de trabajo en 
las ciudades para las mujeres de America Latina y del Caribe: en Chile y Argentina lle
ga al 21% ;  en Republica Dominicana, al 27% ; incluso parte de este empleo no aparece 
recogido en las estadisticas (es el caso de las menores de edad y del trabajo por horas); 
buena prueba de ello es el estudio realizado por Magdalena Le6n en Colombia a prin
cipios de los ochenta en las cinco ciudades mas grandes del pais, para las que obtuvo una 
cifra del 37% (Le6n, 199la, p. 31) .  

El trabajo domestico remunerado aparece en dos modalidades de empleadas: 

-Las internas, denominadas "de puertas adentro", que residen en Ia misma casa 
de los patronos, y cuyos orfgenes se pueden seguir basta el perfodo de Ia colo
nizaci6n iberica. 

-Las extemas o "de puertas afuera", que trabajan por horas o dias, y no residen 
en Ia misma casa que sus empleadores. Esta modalidad aparece en los afios se
tenta y ha ido creciendo con gran rapidez a lo largo de los ochenta. 

Estos dos grupos implican unas formas muy diferentes de utilizaci6n del espacio, de 
retribuciones y relaciones laborales; en el caso de las intemas coinciden el espacio de tra
bajo y el espacio de Ia vivienda, con lo que sus jomadas laborales no tienen horarios fijos; 
parte de Ia retribuci6n es en especie (alojamiento y manutenci6n) y se produce una su
perposici6n de relaciones afectivo-personales y laborales con los patronos, especial
mente con Ia mujer-patrona. En el caso de las empleadas extemas, por el contrario, los es
pacios cotidianos de trabajo y vivienda son distintos, perciben un salario y las relaciones 
son estrictamente laborales. 

Las caracterfsticas de ambos grupos tambien son diferentes, siendo mas conocidas 
las correspondientes a las trabajadoras "de puertas adentro". 
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El origen de las mujeres que trabajan como empleadas domesticas habia sido de 
forma tradicional la inmigraci6n desde las zonas rurales; existe por tanto una relaci6n 
directa entre Ia emigraci6n rural de las mujeres latinoamericanas, Ia sex-ratio muy fe
minizada de sus ciudades y el trabajo en el servicio domestico. 

Estimaciones realizadas por Ia FAO indican que entre 1960-70 unos 3,8 millones 
de mujeres emigraron de las zonas rurales a las ciudades latinoamericanas (Le6n, 
1991a, p. 28) ; Ia mayor parte de esta mano de obra fue absorbida por el servicio do
mestico. 

Se trata de mujeres muy j6venes (14-17 aiios), con niveles educativos muy bajos 
(analfabetas o estudios primarios incompletos) y por tanto sin ninguna posibilidad de 
acceder a otros empleos (que por otra parte apenas existen); lo habitual es que trabajen 
hasta el momento de contraer matrimonio. Los ingresos percibidos se envian en su ma
yor parte a Ia familia, residente en las zonas rurales. 

En los paises donde el substrato de poblaci6n aut6ctona es importante (Peru, 
Bolivia, Ecuador, Mexico, Guatemala) Ia mayor parte de estas emigrantes rurales son in
digenas o mestizas, que apenas si conocen el castellano6, lo que dificulta aun mas su in
tegraci6n en los espacios urbanos; Ia dependencia con respecto a Ia mujer-empleadora 
es todavia mas acusada. 

Rigoberta Menchu, en su autobiograffa, relata de forma perfecta Ia experiencia de 
Ia niiia quiche, emigrante rural, analfabeta, desconocedora del castellano, que entra a 
trabajar en casas regidas por mujeres de clase alta y criollas; fue esta situaci6n Ia que 
le hizo percibir claramente que, para conocer y defender sus derechos, debia empezar 
por dominar el castellano, idioma que no aprendi6 hasta los 15 aiios. 

Las trabajadoras "de puertas afuera" suelen ser mujeres de mayor edad , gene
ralmente casadas y con hijos, y su progresiva sustituci6n del modelo "de puertas 
adentro" es un buen indicador de los cambios ocurridos en Ia pasada decada en 
America Latina: en 1980 el 77% del servicio domestico en Buenos Aires era de ya de 
"puertas afuera" y en Santiago de Chile, el 44% . 

La importancia adquirida por el servicio domestico en America Latina s6lo se pue
de producir en espacios urbanos donde existan unas clases medias y medio-altas im
portantes cuantitativa y cualitativamente, lo que explica su ausencia de muchas ciudades 
del Tercer Mundo. 

El declive en Ia proporci6n de empleadas intemas en America Latina y Caribe hay 
que relacionarlo con Ia profunda crisis econ6mica regional, que ha frenado el creci
miento de las clases medias y deteriorado profundamente su nivel de vida. Por el 
contrario, el crecimiento de las empleadas extemas permite un abaratamiento del 
servicio domestico (al hacer el trabajo por horas o dias) y, sobre todo, refleja Ia nece
sidad imperiosa que tienen las mujeres de las clases populares urbanas, con hijos a su 
cargo, de aportar ingresos para Ia subsistencia familiar. 

La recesi6n de Ia pasada decada ha frenado de tal modo Ia demanda del servicio 
domestico en America Latina y Caribe que un volumen importante de mujeres, con 
cargas familiares, han tenido que incorporarse a Ia emigraci6n transcontinental, para 
trabajar como empleadas intemas en paises que en esos momentos ternan un fuerte cre
cimiento econ6mico, como Espaiia; este tema es bien conocido y se ha desarrollado con 
amplitud en el Capitulo 5 (movimientos migratorios) . 

El trabajo de las mujeres en el servicio domestico ofrece numerosas lecturas des
de el punto de vista de relaciones de genero, siendo destacables las siguientes: 
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-Relaciones entre servicio domestico y trabajo domestico: seg11n seiiala Magdalena 
Le6n (Le6n, 1991a, pp. 27 y 30) Ia existencia del servicio domestico, desempeiia
do por mujeres, implica que el trabajo reproductivo se sigue considerando res
ponsabilidad exclusiva de elias; las familias de clases medias y medio-altas pagan 
a otras mujeres por realizar el trabajo domestico, bien por tener un nivel adquisitivo 
elevado o porque Ia mujer se ha incorporado a su vez al trabajo remunerado. 

-Se establece una relaci6n entre economfa formal (mujeres empleadoras que a 
su vez trabajan en el sector formal) y econornia informal (servicio domestico); 
Ia supervivencia de cada uno de ellos esta garantizada por Ia existencia del otro. 

-Las relaciones personal-laborales del servicio domestico se establecen entre per
sonas de igual genero (mujeres), pero de distintas clases sociales y etnias (ver 
Capitulo 3, epfgrafe 3 .2. 1 .C) . 

Un lector espaiiol no podni evitar comparar Ia situaci6n expuesta con Ia de Espaiia 
y otros pafses mediterraneos hace unas decadas. La emigraci6n de j6venes rurales de los 
aiios cincuenta tuvo identicos fines y caracteristicas; en los aiios setenta y ochenta estas 
empleadas domesticas fueron sustituidas por mujeres de mayor edad, casadas y con hijos, 
residentes en las ciudades y de clase social medio-baja; estas mujeres trabajan como ex
temas por horas, y su aportaci6n ha permitido Ia incorporaci6n masiva de las mujeres es
paiiolas de clases medias y altas al trabajo fuera del hogar; Ia ultima oleada de empleadas 
domesticas son las mujeres procedentes de fuera de Espaiia. Hay de este modo una se
cuencia espacio-temporal, que en sus primeras fases ofrece una clara similitud entre los 
pafses mediterraneos y America Latina, de manera que en distintas etapas ha variado el 
origen y caracteristicas de Ia mano de obra, pero Ia relaci6n entre servicio domestico y tra
bajo domestico se mantiene con pocos cambios: 

1) J 6venes rurales, trabajadoras intemas. 
2) Mujeres urbanas, casadas y con hijos, trabajadoras extemas y por horas. 
3) Mujeres emigrantes del Tercer Mundo o de Europa oriental: filipinas, latinoa

mericanas, marroqufes, polacas, etc. 

Este tema pone de manifiesto el modo en que Ia globalizaci6n de Ia econornia afec
ta tambien a este sector econ6mico, pero manteniendo en todo caso Ia misma disi
metria en las relaciones de genero/clase/etnia que, ademas, tienen profundas rafces te
rritoriales. 

d) Pequeno comercio y servicios personales 

En Iineas generales, se puede decir que el comercio es Ia actividad terciaria mas ex
tendida entre las mujeres del Tercer Mundo; las mujeres controlan Ia venta ambulante 
y el pequeiio comercio de productos de primera necesidad, que a menudo han sido ela
borados por elias mismas: el Africa subsahariana, America Latina o el Sureste Asia
tica ofrecen una amplia gama de variaciones acerca del pequefio comercio. S6lo en los 
pafses musulmanes (y en el centro-norte de Ia India en menor medida) las mujeres es
tan ausentes de los pequefios comercios. 
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En el Africa subsahariana el pequefio comercio es una actividad desarrollada ca
si en exclusiva por las mujeres (en algunos paises copan el 85% del sector). lgual que 
en otras regiones del mundo, Ia actividad comercial esta ligada a los productos agra
rios y artesanales realizados por las propias mujeres: comercializan productos agricolas, 
pequefios excedentes de sus propios huertos urbanos, cerveza (previo cultivo de Ia ce
bada y fabricaci6n del producto final) , telas tefiidas por elias mismas u otros produc
tos artesanales variados, como cestos de sisal trenzados (Kenia) . 

De forma excepcional, en algunas zonas del Africa occidental las mujeres han de
sarrollado poderosas organizaciones comerciales: los ahorros de todas son guardados 
cada semana por una de elias, de forma rotativa, basta el punto de que algunas de es
tas organizaciones han llegado a acumular un capital considerable a partir del pequefio 
comercio. 

En las ciudades de America Latina las mujeres tambien son las protagonistas del 
comercio a pequefia escala; se puede distinguir entre venta de productos agrarios, ven
ta de productos artesanales y venta de productos alimenticios semielaborados. Los dos 
primeros tipos significan Ia integraci6n entre agricultura, artesania y comercio; ge
neralmente lo realizan mujeres procedentes de las zonas rurales, que antes han pre
parado estos productos, y se trasladan a las ciudades para su venta. 

Uno de los ejemplos mas conocidos es el de las vendedoras ambulantes de Bolivia, 
que de forma peri6dica se organizan para trasladarse a La Paz y vender el excedente 
de sus cosechas. Entre los productos artesanales destacan los derivados de Ia lana de 
llama y alpaca de los altiplanos andinos: previamente han procedido al hilado, tefiido 
y tejido de las prendas que comercializan en los mercados; en algunos grupos etnicos 
andinos y centroamericanos hombres y mujeres se han especializado en determinadas 
artesanias indigenas (tejido de mantas, tapices, sombreros Panama, huipiles guate
maltecos, . . .  ) .  

El desarrollo del turismo esta facilitando Ia  venta de los productos artesanales, lo 
que en algunos casos supone un complemento econ6mico importante; un buen ejem
plo es el de las mujeres aymaras del lago Titicaca, que se estan beneficiando de las ven
tajas combinadas del turismo, Ia proximidad a La Paz y Ia venta de sus productos ar
tesanales (Momsen y Townsend, eds. ,  1987, p. 219). 

En Mexico Ia venta callejera realizada por las mujeres esta muy ligada al trabajo 
reproductive: una de las actividades mas frecuentes en las grandes ciudades es Ia pre
paraci6n en Ia vivienda de dulces, empanadas y comidas caseras (como las famosas 
"tortillas") que luego son vendidas en las calles, en puestos callejeros, a los trabajadores 
urbanos de bajos y medios recursos. 

Las ciudades de India, Bangladesh, Sri Lanka y, sobre todo, del Sureste Asiatico 
tambien son el espacio donde las mujeres comercializan todo tipo de productos agri
colas y venden comidas que previamente han cocinado en sus casas. 

• Servicios personales 

La realizaci6n de servicios personates tiene una organizaci6n similar a Ia del pe
quefio comercio; en este caso las mujeres venden directamente al mercado de traba
jo sus destrezas aprendidas en el trabajo reproductive. En las ciudades de America 
Latina es muy frecuente que las mujeres pobres, con un elevado numero de hijos, rea-
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licen trabajos de lavado y planchado en sus propias casas, para otras familias; estos ser
vicios estan sustituyendo cada vez mas al servicio domestico tradicional. Algo similar 
ocurre en algunas ciudades del Sureste Asiatica, mientras que en Ia India son las mu
jeres de las castas mas bajas las que se ofrecen para hacer limpiezas domesticas con
sideradas "impuras" por las castas superiores. 

En Addis Abeba Ia poblaci6n urbana depende al 80% de Ia leiia para el consumo 
domestico; esta leiia es recogida, trasladada y vendida por un elevado mimero de mu
jeres y niiios (se han llegado a estimar en 70.000) que hacen de ello su unico medio de 
vida; Ia leiia es recogida en colinas situadas entre 15-20 kil6metros de Ia ciudad, 
trasladada y vendida a particulares (A. Rhodda, ed. ,  1991 , p. 50); en las ciudades indias 
muchas mujeres son pagadas por acarrear el agua y Ia leiia a las familias residentes en 
barrios de nivel medio, pero que sin embargo carecen de agua. 

Este tipo de servicios personales es una de las pocas altemativas de trabajo que tie
nen las personas mas pobres, pues no requiere mas capital que un cesto. Frente al t6-
pico occidental de que Ia divisi6n del trabajo por genero esta en funci6n de Ia fuerza 
ffsica, el transporte de productos pesados sobre Ia cabeza es una trabajo realizado de 
forma habitual por las mujeres indias y africanas: agua, leiia, todo tipo de productos pa
ra Ia construcci6n (Iadrillos, cemento, agua, arena) y cualquier carga pesada perrniten 
obtener unos ingresos minimos e irregulares; en las montaiias de Nepal las mujeres 
tambien son contratadas como porteadoras, aunque Ia legislaci6n estipula que su 
carga no puede superar los 25 kilogramos, frente a 30 de los hombres. 

e) Interpretacion de estas actividades 

La interpretaci6n de todas esta actividades en el sector servicios, en regimen de 
economia informal, debe hacerse siempre teniendo en cuenta Ia profunda carga del tra
bajo reproductivo, que limita Ia movilidad y el tiempo disponible para dedicar al 
trabajo productivo. La consecuencia es que Ia mayor parte de mujeres con hijos se ven 
obligadas a integrarse en los sectores informales de trabajo. 

Otra caracteristica general de estos servicios es que tienen una relaci6n directa con 
el trabajo reproductivo: desde el punto de vista de formaci6n profesional, estas mujeres 
han tenido un unico aprendizaje: criar y cuidar de sus hijos, sus hogares y sus familias. 
AI igual que ocurre en casi todo el mundo las mujeres sin estudios s6lo pueden vender 
al mercado de trabajo sus destrezas relacionadas con el trabajo reproductivo; puesto 
que desde niiias colaboran con sus madres en el trabajo domestico, su asistencia a las 
escuelas es mas reducida que Ia de los niiios, con lo cual se cierra el cfrculo de Ia mar
ginaci6n. 

f) Sec to res marginales o ilegales: Ia prostitucion 

La provisi6n de servicios sexuales puede llegar a ocupar un volumen importante de 
mujeres, en relaci6n con Ia clientela de paises occidentales, bien procedente de bases mi
litares de potencias extranjeras o bien de una modalidad de turismo que podemos de
nominar "sexual" (Momsen, 1991 , pp. 89-90). Aqui se quiere hacer referenda s6lo a un 
tipo especifico de prostituci6n: Ia dirigida a turistas occidentales, porque pone de rna-



276 Mujeres, espacio y sociedad 

nifiesto Ia superposici6n entre las relaciones de genero y desarrollo. Algunos paises del 
Sureste Asiatico, como Filipinas y Tailandia, han convertido a Ia prostituci6n femenina 
en una oferta de servicios dirigida a turistas de paises occidentales; aunque es muy diffcil 
obtener datos fidedignos, se calcula que s6lo en Bangkok hay entre 100.000 y 200.000 
prostitutas (Momsen, 1991 , p. 90), a las que hay que aiiadir Ia "oferta" de las playas tu
risticas; en Ia Republica Dominicana se esta produciendo algo similar, e incluso Ia pro
funda crisis econ6mica por Ia que pasa Cuba esta forzando a muchas mujeres a ejercer 
Ia prostituci6n de forma ocasional. 

Queremos recordar unas llneas escritas por Ia periodista Maruja Torres, con las que 
cerraba su cr6nica acerca de Ia dramatica situaci6n de Cuba a principios de los noventa; 
este texto refleja a Ia perfecci6n Ia disimetria en las relaciones de genero, de clase y de 
niveles de desarrollo: 

"Las jineteras son muchachas que ejercen Ia prostituci6n de forma ocasional y por ne
cesidad, y que se entregan a los turistas, muchos de ellos espafioles de charter, por una ce
na o unos zapatos . . .  ; muchas de elias son estudiantes, hijas de familia.[ . . .  ] 

De regreso a Madrid, en el avi6n, tres espafioles de medio pelo comentaban con re
gocijo lo buenas que estaban las mulatas que se habian ligado en La Habana. Y yo me 
acorde de Remedios, Ia jinetera, que Ia noche anterior se habia acostado con un turista de 
mi nacionalidad a cambio de un biber6n de phistico para su hijo." 

Maruja Torres: "Cuba, el paraiso perdido ". 

El Pais Dominica/, 6 de febrero de 1994 

7.3.4. Estructura urbana, vivienda y reproduccion social 

Las caracteristicas materiales del entomo fisico donde se desarrolla Ia vida en las 
ciudades determinan de forma distinta las condiciones de vida y trabajo de hombres 
y mujeres; Ia principal diferencia hay que buscarla en Ia triple funci6n o trabajo de
sempefiado por las mujeres, en tanto que los hombres siguen responsabilizandose s6-
lo del trabajo productivo. El entomo inmediato de Ia vivienda y del barrio determinan 
las condiciones materiales del trabajo reproductivo asl como Ia necesidad de una 
tercera funci6n desempefiada por las mujeres, conocida como gestion comunitaria: las 
deficiencias del habitat para Ia satisfacci6n de las necesidades mas elementales y Ia re
tirada del Estado como proveedor de servicios han forzado a las mujeres a asumir tam
bien esta funci6n; para ello se han organizado de forma colectiva, convirtiendose a me
nudo en las principales impulsoras de los avances y mejoras logrados en los barrios 
populares y marginales. 

En este eplgrafe se introduce un importante cambio en Ia escala espacial, al analizar 
el entomo donde se desarrolla Ia vida cotidiana en las distintas escalas: vivienda, barrio 
y estructura espacial urbana. La vivienda y el barrio determinan Ia dureza del trabajo 
reproductivo, mientras que Ia estructura urbana dificulta el acceso a un trabajo pro
ductivo, por otra parte imprescindible. 
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a) Habitat y genero: vivienda, barrio y trabajo reproductivo 

La vivienda y el barrio constituyen el entomo ffsico inmediato de vida, son el mar
co del trabajo reproductivo, y por tanto sus condiciones afectan fundamentalmente a 
las mujeres. A pesar de ello, Ia planificaci6n urbana apenas si ha tenido en cuenta sus 
necesidades, mientras que el mundo academico ha prestado poca atenci6n a su par
ticipaci6n real en Ia producci6n fisica de viviendas y barrios populares7, con Ia ex
cepci6n de America Latina (Feijo6 y Herzer, comps. ,  1991 } .  

El  modo de producci6n de Ia  vivienda en barrios populares esta basado en Ia  aporta
ci6n de trabajo y materiales de construcci6n por los propios habitantes, sobre un suelo ur
bano que con frecuencia ha sido ocupado de forma ilegal y que en todo caso carece de in
fraestructuras. La incapacidad de los Estados para suministrar vivienda y suelo urbano ha 
llevado a que acaben legalizando Ia situaci6n, apoyando Ia autoconstrucci6n como el 
Unico medio para que las familias de menores ingresos tengan un resguardo fisico en las ciu
dades. La precariedad del modo de construcci6n determina las condiciones materiales 
en que se ha de realizar el trabajo reproductivo; los principales problemas que se plan
tean son las reducidas dimensiones del espacio habitacional (que se mantiene por debajo 
de 40 metros cuadrados por familia) y Ia insuficiencia de infraestructuras en Ia vivienda 
y en los barrios, con lo que las condiciones materiales de vida no son mejores que en las 
zonas rurales de origen. 

El Cuadro 7.11 y Ia Figura 7.1 ofrecen una pequefia muestra de las dotaciones ba
sicas existentes en las ciudades del Tercer Mundo, segun estimaciones de Naciones 
Unidas y de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud para el periodo 1980-1985; resulta evi
dente que las ciudades del Tercer Mundo siguen presentando unas profundas caren
cias de instalaciones basicas, especialmente en Africa. 

Esta situaci6n afecta a las mujeres de forma muy directa, pues crea unas condi
ciones adversas para el trabajo domestico. 

CUADR0 7.1 1  
lnfraestructuras basicas en las ciudades. Poblacion urbana sin instalaciones btisicas 

. . . .  ·. . .. 'bl ' -.AK':'fl pota . e Irjjtilliieiones �ani!(JriiJs . Electticida!f 
America Latina y Caribe 14% 29% 24% 
Africa 34% 50% 45% 

Asia 22% 28% 32% 

Bolivia 22% 59% 24% 

Peru 27% 43% 83% 

Venezuela 12% 43% sin datos 

Burkina Faso 50% 62% sin datos 

Kenia 39% 25% sin datos 

Zaire 57% 92% sin datos 

India 20% 70% sin datos 

Indonesia 60% 70% 53% 

Siria 23% 30% sin datos 

Fuente: Naciones Unidas, 1992. 
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La carencia de agua en Ia vivienda es uno de los problemas mas graves; para 
conseguirla en las fuentes publicas de los barrios las mujeres se ven obligadas a esperar 
su turno durante horas, a soportar horarios de suministro irregular, u obtenerla por Ia 
noche, lo que supone una reducci6n manifiesta de las horas de descanso. El acarreo es 
realizado siempre por las mujeres, que adquieren desde nifias esta obligaci6n, igual que 
en las zonas rurales. Las funciones basicas del trabajo domestico (lavar, fregar, guisar, 
aseo personal y de toda Ia familia) se ven endurecidas por Ia escasez y/o mala calidad 
del agua; es frecuente que en los barrios marginales deba de ser hervida por las mujeres 
antes de ser consumida. 

Las mujeres tambien son las responsables de mantener las condiciones higienicas 
de viviendas y barrios, lo que cuenta con Ia remora de las carencias de servicios sani
tarios en Ia vivienda, insuficiencia de agua, desagties apropiados, alcantarillado, re
cogida de basuras, etc. 

La energia para cocinar es otro de los grandes problemas, donde Ia norma en los 
barrios de reciente ocupaci6n es Ia carencia de electricidad; en los paises mas pobres 
(Africa subsahariana, India) se sigue utilizando como combustible Ia leiia o las de
yecciones de animales, igual que en las zonas rurales (lo que ademas crea importantes 
problemas medioambientales de deforestaci6n, como se plantea en el Capitulo 9) ; el 
acarreo del combustible es tambien trabajo de mujeres y nifios/as, mientras que Ia com
pra de cocinas y combustibles mas caros (como el queroseno) es prohibitiva para las 
familias de bajos ingresos. La carencia de electricidad tiene importantes efectos sobre 
el trabajo reproductivo y productivo de las mujeres: obliga a realizar las compras a dia
rio (al carecer de frigorifico), e impide Ia utilizaci6n de instrumentos basicos para cier
tos tipos de trabajos, como es el de planchadoras y costureras. 

Los servicios en los barrios populares son insuficientes, distantes o inadecuados: las 
deficiencias en el abastecimiento de productos basicos, colegios, centros de salud, co
mercia y transporte endurecen mas el trabajo reproductivo, siendo uno de los mejo
res ejemplos Ia ausencia de guarderias, que impide a las madres ausentarse para in
corporarse al trabajo retribuido. 

La principal lectura acerca de las condiciones materiales de vida en los barrios po
pulares y marginales es que endurecen extraordinariamente el trabajo reproductivo, lo 
que recae directamente sobre las mujeres: no es de extraiiar por tanto que su jomada la
boral se haya alargado en las ciudades del Tercer Mundo, maxime teniendo en cuenta 
que los hombres no asumen ninguna participaci6n en el trabajo reproductivo, a pesar de 
que ya no son los l1nicos proveedores de Ia familia. 

La unica via que los ciudadanos tienen para mejorar esta situaci6n consiste en su 
organizaci6n colectiva, bien para dotarse de los servicios basicos de forma autoges
tionaria, bien para presionar a las autoridades para su obtenci6n: son las mujeres quie
nes han asumido tal responsabilidad, como se analiza mas adelante. 

b) Estructura urbana, accesibilidad y trabajo productivo 

Segl1n se ha visto en el Capitulo 6, las diferencias en Ia utilizaci6n de los espacios or
banos por parte de hombres y mujeres ha sido una de las lineas de investigaci6n desa
rrolladas de forma mas temprana por Ia Geografia feminista, pero se ha aplicado s6lo a 
las ciudades de los paises ricos; aunque los principios generales sean tambien vcilidos pa-
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ra el Tercer Mundo, lo cierto es que apenas existen estudios de movilidad urbana referidos 
ni a hombres ni a mujeres. La cuesti6n estriba en analizar en que medida la estructura es
pacial de las ciudades y los transportes facilitan o dificultan el desempeiio de la triple ac
tividad de las mujeres. 

Ya se ha planteado que la estructura espacil:zl de las grandes ciudades se caracteriza por 
su extensi6n superficial y la total separaci6n entre los centros urbanos con dominio de ac
tividades terciarias (muy similares a los de las grandes ciudades del primer mundo) y las 
areas destinadas a vivienda; en el caso de los barrios populares y marginates el problema 
esta en su localizaci6n periferica, unido a la carencia de servicios basicos de barrio; dada 
la extensi6n superficial de estas ciudades se esta hablando de distancias de varios kil6me
tros basta el centro urbano. Esta estructura urbana determina que muchas mujeres ten
gan que recorrer distancias mas largas que los hombres para acudir al trabajo, especial
mente las empleadas en el servicio domestico y vendedoras ambulantes, ya que estas 
ofertas de trabajo se localizan en los barrios residenciales y comerciales del centro. 

Los transportes no van a paliar esta disociaci6n espacial; a pesar del predominio 
de poblaci6n de bajos ingresos, la planificaci6n de los transportes se ha hecho en fun
ci6n del coche particular (a imagen de los pafses occidentales, pero con un nivel de 
usuarios muy inferior) . El resultado es que los transportes colectivos se caracterizan 
por la insuficiencia, los elevados precios y el alejamiento entre vivienda y paradas de 
autobtls (en Recife y Sao Paolo, Brasil, las personas con bajos ingresos invierten el 25% 
del tiempo total del desplazamiento en ir andando basta las paradas de autobtls). A to
do ello hay que aiiadir el caos circulatorio de los centros urbanos, por lo que es evi
dente que estos transportes no facilitan la integraci6n de los barrios perifericos. 
Ademas suelen ser explotados por el sector privado, por lo que las tarifas son muy ele
vadas y proporcionales a la distancia recorrida, lo que perjudica aun mas a los resi
dentes en los barrios perifericos. 

Se han hecho muy pocos estudios para conocer en que forma la estructura urbana y 
los transportes deficientes afectan a las mujeres: apenas hay algunos analisis concretes 
realizados en Nairobi y las grandes ciudades de Brasil (0stergaard, coord., 1991 , p. 160). 
En todo caso se deducen unas tendencias similares a las de los pafses industrializados: las 
mujeres utilizan muy poco el coche particular (un ·6% en Belo Horizonte, frente al 23% 
de hombres), se desplazan preferentemente en autobtls (63% en la ciudad brasileiia, 66% 
en Nairobi) y los desplazamientos a pie tienen gran importancia: 21% y 27% de las mu
jeres de Belo Horizonte y de Nairobi, respectivamente, acudian andando al trabajo. 

Las funciones desempeiiadas por las mujeres, usuarias de autobuses, determinan 
que estos viajes los hagan con pesadas cargas (en el caso de las vendedoras ambu
lantes ), con niiios y con la compra, todo lo cual limita aun mas su movilidad, dificulta 
el acceso a los autobuses en horas punta y agudiza el problema de la larga distancia a 
recorrer desde la vivienda a las paradas de autobus; por otra parte la mayoria de las 
mujeres se quejan de que el acoso sexual y el robo son habituates en los transportes co
lectivos y en las paradas de autobus (0stergaard, coord. ,  1991 , pp. 151-168). 

En estas condiciones, la accesibilidad de las mujeres de los barrios populares es muy 
reducida, lo que tiene importantes consecuencias para sus condiciones de vida y tra
bajo. 

La incorporaci6n al trabajo productive se ve muy limitada por las dificultades de ac
ceso a los lugares de empleo. Consideramos que esto es algo esencial, aunque apenas se 
haya planteado, de modo que hemos querido sistematizar de forma grafica las coorde-
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nadas principales de Ia situaci6n (vease Figura 7.7): Ia estructura urbana (grandes distancias 
a los puestos de trabajo) y Ia ineficacia y carestfa de los transportes obligan a las mujeres 
a incorporarse al trabajo remunerado a traves de Ia econornia informal; ello les permite 
tener horarios mas flexibles ( evitando las horas punta en los transportes, por ejemplo ), acu
dir con sus hijos pequefios al trabajo (como hacen las vendedoras ambulantes) y, sobre to
do, optar por una soluci6n como Ia menos mala: realizar el trabajo productivo en Ia pro
pia casa, lo que esta intimamente ligado al trabajo sumergido de las mujeres con hijos en 
Ia industria y los servicios, como se ha visto mas arriba. 

Es evidente que Ia estructura urbana constituye un factor de maxima importancia 
que obliga a las mujeres a trabajar en el sector informal de Ia econornia, lo que les per
mite ahorrar tiempo y dinero en los desplazamientos, pero a costa de reforzar su mar
ginalidad en el mercado de trabajo. 

La accesibilidad insuficiente resulta especialmente grave en el caso de las mujeres 
jefas de familia, pues elias necesitan de forma ineludible obtener unos ingresos para 
mantener a sus hijos, y al mismo tiempo son las que tienen menos recursos y menos 
tiempo para invertir en unos transportes ineficaces; por tanto este es el grupo social mas 
perjudicado por Ia combinaci6n de estructura urbana y transportes inadecuados. 

Limitaciones de acceso al 
Estructura urbana: f---+ 

Dureza del trabajo 
trabajo productivo: 

Habitat reproductivo 
ECONOMiA INFORMAL 

+ 
Estructura urbana: Poco tiempo 
localizaci6n areas disponible 

de vivienda y trabajo Accesibilidad 
muy limitada 

Transportes: 
insuficiencia, 

carestia 

Figura 7.7. Acceso de las mujeres al trabajo productivo: tiempo, estructura urbana y accesibilidad. 

c) Movimientos sociales: Ia aportacion de las mujeres a Ia construccion y consolidacion 
de los espacios urbanos 

Los movimientos sociales urbanos protagonizados por mujeres son uno de los pro
cesos mejor conocidos y mas dinamicos en America Latina durante los afios ochenta, lo 
que ha contribuido a Ia "visibilidad" de las mujeres en las ciudades; sin obviar en absoluto 
su importancia social (ver especialmente Feijo6 y Herzer, comps., 1991), aquf se va a in
sistir en su aportaci6n a Ia consolidaci6n y funcionamiento de los espacios urbanos. 

Estos movimientos nacieron de Ia necesidad de obtener todo lo necesario para 
instalarse en las ciudades, para lo cual fue imprescindible crear unas redes de solidaridad 
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entre los ciudadanos, que se han visto obligados a suplir al Estado como suministrador 
de servicios elementales; las mujeres, al ser las que padecen en mayor medida todas las 
deficiencias materiales de los barrios populares, han sido tambien sus protagonistas, asu
miendo Ia nueva carga de Ia gesti6n comunitaria: se entiende por trabajos de gesti6n co
munitaria aquellos destinados a Ia supervivencia colectiva, tales como conseguir una vi
vienda, organizar y prestar servicios basicos en los barrios ( comedores populares, 
compras colectivas, asistencia social, cuidado de nifios y enfermos ), asi como presionar 
a las autoridades para conseguir las infraestructuras y servicios basicos. Aunque tambien 
ha habido iniciativas similares en otras regiones (Kenia, Sri Lanka, Bangladesh), han al
canzado su mayor desarrollo en America Latina, donde se va a centrar este breve 
analisis. 

• Aportacion a Ia produccion de Ia vivienda 

En el momento de Ia emigraci6n a las grandes ciudades, Ia primera necesidad a cu
brir es Ia obtenci6n de un resguardo fisico donde cobijarse; en America Latina las 
principales movilizaciones para conseguir suelo y vivienda se desarrollaron durante los 
afios setenta, en paises como Mexico, Peru y Ecuador ( conviene recordar que en las gran
des metr6polis, como Ciudad de Mexico, Ia mitad del espacio edificado ha sido ocupa
do de forma irregular) ; Ia crisis econ6mica de Ia regi6n durante Ia decada siguiente ha 
provocado Ia repetici6n del proceso en los paises mas ricos, como Chile y Argentina. 

La aportaci6n de las mujeres a Ia construcci6n de las viviendas es muy variada e in
cluye distintos niveles: 

1) Realizaci6n de Ia mayoria de tramites burocraticos y gestiones para conseguir 
un suelo donde asentarse. 

2) Movilizaciones para impedir el desalojo de espacios que han sido ocupados y edi
ficados de forma no legalizada. 

3) Aportaci6n fisica a Ia construcci6n. En muchos paises de Asia (como India, 
China, Tibet, Nepal y Sureste Asiatico) las mujeres participan activamente en 
Ia edificaci6n, mediante Ia fabricaci6n de adobes y el acarreo de todos los ma
teriales de construcci6n. En America Latina su aportaci6n fisica tambien es im
portante aunque no tan evidente; sin embargo, mediante trabajos de campo se 
ha demostrado que las mujeres de barriadas populares de Mexico (Massolo, 
1991 , p. 74) estiman una aportaci6n media de diez horas semanales en trabajos 
de acarreo y peonaje, similar a Ia realizada por los hombres. 

4) Mantenimiento de las redes sociales de cooperaci6n que hacen posible Ia auto
construcci6n. Se ha demostrado que Ia intervenci6n de las mujeres es fundamental 
para Ia consolidaci6n de las redes sociales que permiten Ia autoconstrucci6n; ge
neralmente el levantamiento de Ia vivienda se hace con Ia cooperaci6n de vecinos, 
amigos y/o parientes y son las mujeres las que mantienen vivas estas relaciones de 
apoyo social (Gabayet et a/. , 1988): establecen un primer asentamiento en Ia vi
vienda de vecinos o parientes, averiguan mediante contactos personales donde es 
posible edificar y se encargan de preparar comida y bebida a las personas que 
participan en Ia edificaci6n, una vez iniciada esta. 
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El principal problema lo tienen las mujeres que estan solas al frente de sus hoga
res, ya que han de contratar y pagar a otras personas para levantar su vivienda, a pe
sar de ser las que habitualmente tienen menores recursos. 

• Planificacion urbana 

Segun se ha seiialado mas arriba, los Estados han optado en su mayoria por lega
lizar la autoconstrucci6n y asumirla como la Unica via de ofrecer vivienda en los barrios 
populares; la legalizaci6n y la construcci6n de viviendas subvencionadas por el Estado 
ha ignorado de forma sistematica las necesidades reales de los distintos miembros de la 
familia, y en concreto de las mujeres, a pesar de su activa participaci6n en los movi
mientos sociales urbanos. La planificaci6n en estos casos se sigue haciendo sin tener una 
visi6n de genero, ni aceptar las diferencias culturales a la bora de diseiiar la vivienda: 
se adoptan los patrones de la vivienda burguesa de los paises ricos (Magdalena Le6n, 
1991b, p. 165), dando por supuesto que la familia tipo es la nuclear, con un hombre co
mo principal proveedor y una mujer ama de casa. Este esquema cada vez es menos va
lido, seglin se ha visto, y no reconoce ni la realidad social ni las necesidades de espacio 
fisico de las mujeres; he aqui algunos ejemplos reales de las inadecuaciones de la pla
nificaci6n urbana (Moser, 1991 , pp. 125-150) : 

1 )  La vivienda con gran frecuencia es tambien espacio para el trabajo productivo, 
lo que requiere unas dotaciones especificas (pequeiia parcela para huerto , 
electricidad para poder trabajar como planchadoras, costureras, carpinteros, 
etc.) ;  esta plurifuncionalidad de la vivienda supone unos tiempos de estancia en 
la misma muy largos por determinados miembros de la familia. 

2) Los hogares encabezados por mujeres, que pueden llegar a casi el 50% en 
muchas ciudades africanas y latinoamericanas; los sistemas legales de acceso a 
la vivienda y la autoconstrucci6n marginan habitualmente a estas mujeres, al ser 
un sistema dirigido al var6n-cabeza de familia. 

3) Determinados tipos de familias poligamicas africanas donde cada una de las esposas 
tiene su propia vivienda; esta estructura del habitat no es reconocida en la plani
ficaci6n. 

Magdalena Le6n (Le6n, 1991b, p. 167) aporta un dato de gran interes referido a 
Quito Sur (barriada popular de la capital ecuatoriana) : el 70% de las pequeiias vi
viendas habian sufrido modificaciones en 1985, modificaciones que en su mayoria es
taban destinadas a ampliar el espacio dedicado al trabajo productivo y que dan bue
na idea de la extensi6n del trabajo informal a domicilio en estas barriadas. 

• Funcionamiento de los barrios. 

Una vez lograda la vivienda, el paso siguiente ha sido hacer frente a la carencia de 
servicios e infraestructuras en los barrios; esta situaci6n ha tenido su maxima expan
si6n durante los aiios ochenta, ante la retirada de inversiones publicas en mejoras so
ciales, el desempleo y la perdida de poder adquisitivo de las clases populares. 
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Hay varios tipos de actuaciones interrelacionadas, todas ellas protagonizadas 
por mujetes: 

a) Iniciativas para cubrir las necesidades basicas entre los propios habitantes, de for
ma autogestionaria. 

b) Presiones ante la administraci6n para que solucione los problemas de infraes
tructuras y servicios. 

c) Busqueda de soluciones ante la crisis econ6mica, mediante la obtenci6n de ali
mentos basicos subvencionados y la creaci6n de centros productivos en los 
barrios. 

Las iniciativas del primer tipo constituyen experiencias nuevas y sin precedentes, que 
estan garantizando Ia supervivencia en muchas ciudades latinoamericanas; en esencia se 
basan en Ia colaboraci6n entre las mujeres, que se rotan de forma organizada para ha
cer el trabajo reproductivo de todas, lo que les permite tener mas tiempo libre para de
dicarse al trabajo productivo y obtener importantes ventajas econ6micas; he aqui algunos 
ejemplos: 

-Guarderias populares: grupos de mujeres se tuman para cuidar los hijos pe
queiios de todas elias de forma gratuita; ello supone mejorar sus posibilidades 
de realizar un trabajo retribuido. 

-Comercio y compras en comun: organizaci6n de Ia compra de alimentos basicos 
al por mayor, con lo que se obtienen precios mas bajos; estos productos son dis
tribuidos en pequeiios locales de modo que ademas se palia Ia inexistencia de co
mercio en estos barrios. Experiencias de este tipo se estan llevado a cabo incluso 
en Buenos Aires, a finales de los aiios ochenta. 

-Organizaci6n de comedores populares: Ia compra y preparaci6n en com\ln de la 
comida para muchas familias supone un importante ahorro econ6mico y, sobre to
do, de tiempo; este sistema permite a muchas mujeres dedicarse mas al trabajo 
productivo, puesto que el tiempo dedicado a cocinar se convierte en un tumo se
manal o quincenal y no en una obligaci6n diaria; los famosos comedores populares 
de las barriadas de Lima se iniciaron a partir de los "comites del Vaso de Leche", 
cuya finalidad era Ia obtenci6n y distribuci6n entre los niiios de un alimento ba
sico, como es Ia leche. 

Algunos de estos servicios (guarderias, comedores) se ofrecen a otras personas de 
bajos recursos, que a cambio de un precio m6dico pueden comer, tener a los niiios cui
dados de forma ocasional u obtener productos alimenticios a bajo precio; muchos co
medores populares de las barriadas de Lima cumplen estas funciones diversificadas. 

-En algunos casos se avanza mas, con el funcionamiento autogestionario de es
cuelas, centros de educaci6n de adultos (adultas con mayor frecuencia), transportes 
o servicios de salud ( especialmente para las propias mujeres, tales como centros 
de planificaci6n familiar) . En una aldea de Kenia las mujeres llegaron a comprar 
un autob\ls, lo que les facilit6 comercializar sus productos en Nairobi. 

-En Bangladesh, India y Sri Lanka han organizado bancos especializados en el pres
tamo de pequeiias cantidades a las mujeres ( este tema se amplfa en el Capitulo 9), 
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para facilitar su acceso a pequeiios negocios y evitar Ia usura de los prestamistas par
ticulares; todos estos bancos han demostrado que son rentables econ6micarnente. 

-Talleres productivos y autoabastecimiento. Las barriadas populares de Lima ofre
cen de nuevo el testimonio de Ia imaginaci6n de las mujeres para obtener recursos: 
en Villa El Salvador instalaron pequeiios centros agropecuarios, en los propios "lo
tes" o parcelas individuates; asf cada familia tiene garantizado cuando menos el au
toabastecimiento de hortalizas, huevos o algo de leche. Avanzando mas, se instalaron 
talleres productivos (sobre todo de confecci6n}, que facilitaron Ia obtenci6n de in
gresos por las mujeres, al situarse los talleres en los mismos barrios donde residen: 

"Villa El Salvador constituye un ejemplo modelico y bien conocido de los resultados 
de las labores de gesti6n de las mujeres: se trata de una zona de habitat marginal locali
zada en un entorno desertico, a unos 20 kil6metros de Lima, con una poblaci6n de 
100.000 habitantes. La situaci6n de partida fue Ia ocupaci6n irregular desde los aiios se
tenta de un espacio en el que Ia poblaci6n carecfa de vivienda propiamente dicha, no ha
bfa ninguna infraestructura ni servicio ni tam poco ninguna alternativa de trabajo. 

Las mujeres fueron las protagonistas absolutas de todas las actuaciones, que incluyen 
presiones a Ia administraci6n para conseguir las dotaciones mas elementales para Ia 
barriada (agua, alcantarillado, luz, carreteras, transporte) y el trabajo directo de elias mis
mas. Se llevaron a cabo las siguientes actuaciones, todas autogestionadas y coordinadas 
por las propias mujeres: 

- Construcci6n de viviendas estables (al menos de ladrillo), con una pequeiia par-
cela, destinada a huerto y plantaciones de arboles. 

- Comite del Vaso de Leche, para suministrar a los niiios un alimento basico. 

- Comedores populares. 

- Servicios colectivos: 28 escuelas (de las cuales, s61o dos son estatales). 

- Centros de educaci6n para mujeres. 

- Centros de salud, especialmente para las mujeres; centros de ginecologfa y pla-
nificaci6n familiar. 

- Actividades agropecuarias: huertas y crianza de animales, para autoconsumo, Io 
que redujo notablemente Ia necesidad de dinero. 

- Plantaci6n de miles de arboles, para mejorar las condiciones materiales del habitat. 

- Ademas, y ante Ia total ausencia de alternativas de trabajo, se instalaron talleres 
productivos (de confecci6n fundamentalmente). 

- La movilizaci6n de las mujeres consigui6 por otra parte que Ia administraci6n les 
suministrase finalmente los servicios e infraestructuras basicos. 

M.• Elena Moyano, una de las mujeres que mas habfa trabajado en el proyecto y te
niente-alcalde de Villa El Salvador, obtuvo en 1990 el premio Principe de Asturias de Ia 
Concordia, en reconocimiento de su extraordinaria labor. En febrero de 1 992 fue asesi
nada por el grupo terrorista Sendero Luminoso y su cuerpo, dinamitado; su marido, hi
jos y colaboradoras mas directas fueron coaccionados para salir del pais." 

Carmen Sarmiento, Mujeres en America Latina 
Television Espanola, 1992 
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Las principales conclusiones que se pueden extraer de todo lo anterior son las si
guientes: 

-Las mujeres estan haciendo una aportaci6n decisiva al funcionamiento de los es
pacios urbanos del Tercer Mundo, a pesar de no haber tenido previamente nin
guna experiencia en gesti6n, en organizaci6n colectiva ni participaci6n en parti
dos politicos. 

-Cualquier polftica de Desarrollo tiene que asumir esta realidad, pues las mujeres 
estan superando con creces el ambito reproductivo familiar, para sustituir a los 
Estados en Ia provisi6n de todo tipo de servicios sociales, e incluso de iniciativas 
laborales. 

-Esta aportaci6n sigue siendo ignorada en su mayor parte (a nivel politico y eco
n6mico ), al considerar que queda circunscrita al ambito reproductivo, considera
do como el ambito "natural" de las mujeres (las relaciones entre genero y poli'tica 
se plantean en el epfgrafe 9.1) .  

-La precariedad de sus condiciones de trabajo no hace sino abaratar su coste co
mo mano de obra y cerrar el cfrculo de Ia pobreza y Ia marginaci6n. 

NOT AS AL CAPiTULO 7 

1 La utilizaci6n de los presupuestos diarios del tiempo es una de las mejores tecnicas de investiga
ci6n para conocer las actividades de hecho desarrolladas por hombres y mujeres, sobre todo en zo
nas de economfa poco monetarizada (ver a este respecto el Capitulo 8) . 

2 AI carecer de datos actualizados y fiables acerca de Ia poblaci6n activa agraria femenina para to
dos los pafses del mundo no es posible realizar una cartograffa de esta variable; en consecuencia 
se ha optado por una selecci6n de los datos en pafses significativos de los grandes conjuntos re
gionales. 

3 Uno de los ejemplos mas conocidos es el de las encajeras de Narsapur (Andra Pradesh, India), que 
por corresponder a una actividad industrial se ha incluido en el epfgrafe siguiente (ver 7.3.2; tam
bien 3.1 .3). 

4 En America Latina se denominan populares "aquellos grupos sociales cuya precaria inserci6n )a
boral se combina con estrategias orientadas a garantizar su sobrevivencia y reproducci6n social" 
(Feijo6 y Herzer, Comps., 1 991 ,  p. 159). 

5 Se utiliza el concepto de "zonas perifericas" en sentido econ6mico, ya que el proceso es igual al que 
se ha producido en las zonas rurales de los pafses industrializados (pafses mediternineos por ejem
plo) o en guetos de las grandes ciudades occidentales, con grupos etnicos en situaci6n precaria (chi
nos, bengalfs en Londres). 

6 El aprendizaje del idioma castellano en las comunidades rurales indfgenas se hace en Ia escuela; 
las nifias apenas si llegan a aprenderlo, ya que son retiradas muy pronto de los estudios, para ayu
dar a sus madres en el trabajo reproductivo y en Ia explotaci6n agraria; se considera que elias no 
necesitan ni los estudios ni el castellano. 

Los nifios por el contrario permanecen mas afios en Ia escuela, lo que facilita el aprendizaje 
del idioma, que se considera una herramienta fundamental para integrarse en las ciudades. 

7 Se van a analizar solo los grupos sociales de bajos ingresos y los barrios populares, por considerar 
que las clases medias y altas tienen un entorno material de vida muy similar al de las ciudades de 
los pafses ricos. 



CAPITUL0 8 

GENERO Y ESPACIO COTIDIANO. 
UNA PERSPECTIVA LOCAL E INDIVIDUAL 

En este capitulo se aborda Ia relaci6n entre genero y espacio a escala local, con
siderando lo cotidiano como el mundo personal de los individuos, un entomo inme
diato que constituye el contexto de sus actividades, valores y aspiraciones. Es un 
mundo que nosotros en parte creamos, mantenemos y transformamos, como lo han he
cho las mujeres que estan estableciendo nuevos espacios u ocupando aquellos que an
tes habian sido propiedad de los hombres, haciendo cambiar el significado que tra
dicionalmente se les asign6. 

El estudio del espacio cotidiano exige un cambio de escala desde Ia global o re
gional basta Ia local. El lugar es el foco central de Ia investigaci6n geografica de Ia vi
da cotidiana, debido a que es el entomo en que se construye Ia red de actividades, re
laciones y afectos de las personas, constituyendo Ia coordenada cero del conjunto de 
mundos o espacios que visitan y les conciemen. Tambien el estudio del espacio coti
diano requiere descender desde el nivel de datos agregados a una perspectiva indivi
dual, que permitd estudiar a las personas en toda su compleja identidad y sin extraerlas 
del contexto en el que realizan sus actividades cotidianas. 

En Geografia, el espacio cotidiano ha sido abordado desde perspectivas como Ia 
Geografia de Ia Percepci6n, Ia Geograffa Cultural y Humanista o Ia Hamada Geografia 
del Tiempo (Tune Geography) . En este capitulo reconoceremos diferentes dimensiones 
de Ia relaci6n entre genero y espacio, tratando en ocasiones algunas cuestiones que ya se 
han analizado en capitulos anteriores, aunque aqui se hace desde una perspectiva local e 
individual y, por tanto, a partir de unos planteamientos te6ricos y metodol6gicos tambien 
distintos. Se abordaran las imagenes mentales y Ia experiencia del espacio en hombres y 
mujeres -fundamentalmente desde los planteamientos de Ia Geografia de Ia Percepci6n-, 
el simbolismo y el espacio existencial --con una perspectiva humanista- y las dimensiones 
espacio-temporales de Ia vida cotidiana -con las aportaciones de Ia Geografia del 
Tiempo-. Previamente, se realizan unos breves apuntes sobre Ia perspectiva geografica 
en el estudio de los mundos cotidianos. 
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8.1. Vida cotidiana y medio geograifico 

Cuando hablamos de vida cotidiana, nos estamos aproximando al mundo personal 
de los individuos, con el que entran en contacto a traves de su experiencia directa. Pero 
tambien Ia vida cotidiana puede entenderse como Ia expresion local y especifica de pro
cesos sociales y economicos generales. En este sentido, su estudio debe estar siempre 
en contacto con el conocimiento de los fenomenos que ocurren a escala regional y mun
dial. La vida cotidiana materializa, reproduce estos procesos generales, pero tambien 
los modifica: existe una gran diversidad de respuestas en funci6n de diferentes con
textos, culturas o biografias personates. 

La experiencia del espacio cotidiano no es indiferente al genero. Aunque con 
matices distintos segun diversas culturas, se puede afirmar que el espacio tiene con
notaciones de genero: existen espacios feminizados y espacios masculinizados. En 
gran medida, esta diferenciacion del espacio seg11n genero esta ligada a Ia division fun
clonal del espacio -distintos sectores de Ia ciudad o de Ia vivienda dedicados a distintas 
actividades- y a Ia division de roles seg11n genero. En el mundo occidental, Ia Revolucion 
Industrial marca el comienzo de una progresiva division funcional del espacio (residir, 
trabajar) y del tiempo (rigidos horarios laborales). Esta division toma connotaciones de 
genero cuando se adscribe al hombre al espacio-tiempo productivo y a Ia mujer al es
pacio-tiempo reproductivo. 

La vida cotidiana es vida social; por ello hay que estudiar a los individuos en co
nexion con las redes de relacion a las que pertenecen y que en buena medida condi
cionan sus habitos, actividades y percepciones. En ese contexto social destaca Ia familia, 
con las relaciones dentro de ella, y Ia etapa en el ciclo vital de sus miembros (Ia edad es 
un elemento considerable para interpretar las relaciones de genero ) .  Tambien es im
portante Ia comunidad local de vecinos y amistades, que permite tejer una red de ayu
da mutua que facilitara Ia participacion de las mujeres en nuevos espacios publicos. Por 
ultimo, ese contexto social esta tambien definido por los estilos de vida, que marcan los 
valores, costumbres, aspiraciones y relaciones de los individuos y que se suelen confi
gurar de manera distinta en diferentes ambitos rurales y urbanos. Todos estos aspectos 
comportan matices a veces importantes en Ia concepcion de las relaciones de genero y 
sus implicaciones espaciales. 

La Geografia se interesa especialmente por las dimensiones materiales y concre
tas de Ia vida cotidiana: el espacio y el tiempo. Se trata de dimensiones inseparables e 
inevitables de los fen6menos sociales -todo ocurre en un espacio y en un tiempo con
cretos-, los cuales no son indiferentes al espacio-tiempo en el que ocurren, porque es
tas dimensiones posibilitan o limitan, y en todo caso condicionan, Ia forma en que los 
fenomenos sociales son materializados en Ia vida cotidiana. El espacio y el tiempo tie
nen una importante significacion cuando se pretende comprender Ia forma en que las 
mujeres organizan sus actividades cotidianas y construyen sus biograffas. 

8.2. Inuigenes mentales y espacio subjetivo 

A partir del espacio real, las personas forman en su mente una imagen subjetiva, 
que filtra y modifica las realidades objetivas de acuerdo a multitud de factores. El es
pacio cotidiano de las personas esta constituido por un conjunto de puntos -Ia vivienda, 
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el lugar de trabajo, las casas de amigos y familiares-, trayectos y superficies sobre los 
que se construye una imagen personal y se sostienen unas determinadas valoraciones. 

El estudio del espacio subjetivo se ha llevado a cabo desde una perspectiva in
terdisciplinar: psic6logos, soci6logos y ge6grafos, entre otros, se han dedicado a estudiar 
su caracterizaci6n y los factores culturales, personates y ambientales que influyen en 
su formaci6n. Aunque Ia imagen que cada individuo posee de su mundo cotidiano es 
unica, existen caracterfsticas comunes entre los miembros de un determinado grupo. 
Esta suficientemente establecido que hay variables personates, como Ia edad, el status 
o el sexo, que influyen en buena medida en Ia configuraci6n de las imagenes mentales, 
por lo que se considera que aquellos individuos que comparten algunas de estas ca
racterfsticas tenderan a configurar sus espacios subjetivos de manera aproximada. 

Existe una clara relaci6n entre Ia percepci6n del medio y el comportamiento es
pacial, relaci6n que es mutua. Nuestras imagenes mentales, nuestro conocimiento del 
espacio, es en buena medida consecuencia de nuestras areas de actividad cotidiana -los 
lugares que visitamos, los trayectos que realizamos-. Pero tambien el establecimien
to de las areas que frecuentamos dependera en parte de las imagenes que nos hemos 
formado previamente del espacio que nos rodea. Actividad, comportamiento y per
cepci6n estan, por tanto, estrechamente ligados. 

La Geografia del Genero se ha interesado en estudiar Ia forma en que hombres y 
mujeres configuran sus imagenes mentales del espacio y en buscar explicaciones a las 
posibles diferencias entre ellos. Quizas uno de los primeros trabajos dedicados a Ia 
cuesti6n es el de John Everitt (1974), quien investiga, en Ia ciudad de Los Angeles (Es
tados Unidos) ,  sobre Ia definici6n de las areas urbanas percibidas como "bien cono
cidas" en tres grupos de poblaci6n: hombres casados, mujeres casadas amas de casa y 
mujeres casadas con trabajo fuera del hogar (los encuestados formaban parte de las 
mismas unidades familiares). Los resultados fueron notablemente expresivos: los 
maridos conocian bien una parte importante de Ia ciudad, mientras que las imagenes 
de sus esposas se restringfan a un area de cinco millas en tomo a su vivienda. Lo mas 
interesante es que en Ia comparaci6n entre esposas-amas de casa y esposas-trabajan
do fuera del hogar, estas ultimas presentaban un area urbana percibida a11n menor que 
el de las primeras. 

El estudio de Everitt (1974} incluia una investigaci6n sobre Ia participaci6n social 
y econ6mica en Ia vida local de cada uno de los tres grupos de poblaci6n estudiados. 
En ella se demostr6 que los maridos como grupo estaban menos ligados al hogar y al 
area circundante en cuanto a sus contactos sociales, mientras las amas de casa esta
blecfan sus relaciones sociales mayoritariamente en Ia vecindad. Las mujeres que tra
bajaban presentaban una red de relaciones sociales mas limitada que Ia del ama de ca
sa, debido a que sus posibilidades de esparcimiento quedaban restringidas a Ia tarde 
y fines de semana, e incluso esto estaba limitado por las necesidades domesticas. El tra
bajo de investigaci6n partfa de Ia hip6tesis de que el rol social ,  y sobre todo Ia parti
cipaci6n laboral de las personas, son determinantes en su percepci6n del espacio. Sin 
embargo, se demostr6 que el hecho de trabajar fuera de casa no tiene el mismo efec
to sobre las pautas de interacci6n espacial en hombres y mujeres. La doble carga asu
mida por -o impuesta a- las mujeres trabajadoras-amas de casa tiene un efecto res
trictivo sobre su conducta espacial dentro de Ia ciudad. El genero, por tanto, se 
sobrepone a Ia categorfa "tipo de actividad" en Ia configuraci6n de las imagenes men
tales individuates. 
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a) 

Figura 8. 1 .  Croquis mentales de Ia ciudad de Alcahi de Henares. Nivel de detallle: a) vision frag
mentaria, inconexa (ama de casa, 42 ai'ios); b) imagen relativamente detallada del centro de Ia ciu
dad (mujer, 22 ai'ios, estudiante universitaria, 6 ai'ios de residencia en Ia ciudad). Tornado de Maria 

Jesus Salado Garda ( 1995) .  

Todavfa contamos con escasos trabajos en los que se haya investigado el espacio per
cibido segun genero en el contexto espaiiol. Uno de ellos es el realizado por Aurora 
Garcia Ballesteros y Joaquin Bosque Sendra (1989) en Segovia, en el que los autores exa
minan diferentes componentes del espacio percibido de Ia ciudad por determinados gru-
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pos de poblaci6n. En primer Iugar, se estudi6 Ia legibilidad urbana siguiendo el esque
ma de K. Lynch -para quien las imagenes estan estructuradas por elementos como sen
das, hordes, distritos, nodos e hitos-. En sus resultados, los hombres perciben mejor los 
limites administrativos de Ia ciudad, los amplfan hacia las mas importantes carreteras que 
confluyen en Segovia e incluyen en mayor medida los municipios rurales incorporados 
a Ia ciudad. Las mujeres, en contrapartida, perciben mejor Ia Residencia de Ia Seguridad 
Social y demuestran un detallado conocimiento del llamado Cristo del Mercado y los iti
nerarios que conducen a sus alrededores, donde se celebra un mercado semanal. La ex
plicaci6n a estas diferencias parece evidente. 

Ademas, estos autores investigan Ia percepci6n de las distancias en Ia ciudad de 
Segovia, y tambien en este componente del espacio subjetivo encuentran divergencias 
entre hombres y mujeres, en el sentido de que estas ultimas configuran casi invaria
blemente mayor tiempo de recorrido que los hombres para salvar las mismas distan
cias entre determinados puntos de Ia ciudad. Por ultimo, Garcia Ballesteros y Bosque 
Sendra examinan Ia delimitaci6n que hacen los segovianos de sus "barrios vividos" ,  a 
los que cada uno considera pertenecer. Tambien en este estudio, las mujeres muestran 
unos barrios vividos mas reducidos, mas lineales y organizados en tomo a una sola ca
lle y mas ligados a su propio domicilio. Aunque, buscando una explicaci6n a estos pa
trones, los autores encuentran que existe relaci6n entre Ia movilidad espacial y Ia de
finici6n del barrio subjetivo por parte de los encuestados, reconocen que esta es 
estadisticamente muy poco significativa. 

Por supuesto, existen caracteristicas personales que modifican y matizan en gran 
medida las diferencias hombre-mujer en Ia configuraci6n de las imagenes mentales del 
espacio, y quizas entre elias, unas de las mas significativas sean el statw socioecon6mico 
y el nivel de instrucci6n, tal y como se demuestra en Ia Figura 8.1 ,  tomada de Maria 
JesUs Salado Garcia (1995), en Ia que se puede comparar el nivel de detalle conseguido 
por dos mujeres en sus croquis mentales de Ia ciudad de Alcala de Henares. 

La edad es otra importante caracteristica que interactua con el genero en Ia defi
nici6n del espacio cotidiano percibido. Segun aumenta, Ia edad va hacienda cambiar 
las posibilidades de acci6n y, por tanto, de percepci6n del espacio. Las edades avan
zadas marcan el nivel mas reducido del espacio de acci6n -como ya se vio en el caso 
de Ia movilidad en el Capitulo 6- lo que, de alguna forma, se refleja en Ia configuraci6n 
de las imagenes mentales del espacio percibido. Una encuesta llevada a cabo entre per
sonas mayores de 65 aiios en Alcala de Henares pretendia reconocer Ia estructuraci6n 
segl1n el esquema de Lynch de las imagenes mentales de Ia ciudad en este grupo de po
blaci6n. Como resultado, se reconoci6 que las mujeres mostraban muchas mas difi
cultades en identificar elementos lineales como los limites de Ia ciudad o del barrio y 
las sendas, mientras en el reconocimiento de los barrios e hitos coincidian con las apre
ciaciones masculinas. En Ia configuraci6n de los mapas mentales a partir del agrega
do de las respuestas (Figuras 8.2 y 8.3) no se aprecian diferencias muy notables entre 
hombres y mujeres, aunque en el caso de los primeros aparece un mayor numero de 
nodos estructurando el croquis de Ia ciudad, que resulta, ademas, mas claramente de
limitado tambien en las respuestas masculinas. La concepci6n cultural sobre los roles 
de genero influye en Ia interacci6n entre edad y sexo con respecto a Ia configuraci6n 
de los espacios mentales. Cindi Katz (Katz y Monk eds. ,  1993, pp. 88-106) , en un es
tudio sobre el medio subjetivo de niiios y adolescentes en Sudan, reconoce que en las 
edades mas cortas, niiios y niiias disfrutan del mismo grado de libertad, por lo que de-
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finen similares espacios de actividad y de percepci6n. Sin embargo, al llegar a Ia 
adolescencia, y mientras el radio de acci6n de los muchachos continua expandiendose, 
el acceso de las chicas al espacio se constrifie, reduciendose a los lugares mas cercanos 
al hogar. 
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Figura 8.2. La imagen mental de Alcala de Henares segun su poblaci6n mayor: hombres. 
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Figura 8.3. La imagen mental de Alcala de Henares segun su poblaci6n mayor: mujeres. Tornado 
de Virginia Estevez Adan (1994). 



Capitulo 8: Genero y espacio cotidiano. Una perspectiva local e individual 293 

El grado en el que Ia informaci6n incluida en un mapa cognitivo individual refleja el 
mundo real depende de Ia llamada habilidad espacial, es decir Ia capacidad de las personas 
para captar caracterlsticas como Ia localizaci6n, conectividad, jerarqufa, proximidad o area 
Las habilidades espaciales pueden resumirse en tres dimensiones: orientaci6n espacial, 
visualizaci6n espacial y relaciones espaciales (Gilmartin y Patton, 1984, Self et al , 1993). 
Numerosas investigaciones en Geograffa, Psicologfa y Antropologfa se han destinado a 
reconocer Ia forma en que variables personales como el sexo o Ia edad influyen en las ha
bilidades espaciales individuales. Centnmdonos en el caso del genero, los resultados de 
las numerosas investigaciones recopiladas por Patricia Gilmartin y Jeffrey Patton {1984) 
y Carole Self et al. (1992) no permiten confirmar, en todos sus matices, Ia idea general
mente sostenida de que los hombres poseen mayor nivel de habilidades espaciales que las 
mujeres. Si se estudian todas las dimensiones posibles de Ia habilidad espacial, se com
prueba que, mientras, en general, los hombres son mas capaces que las mujeres en Ia vi
sualizaci6n y orientaci6n espacial, las mujeres les superan en Ia descripci6n verbal del es
pacio, existiendo otras dimensiones -como Ia discriminaci6n, comparaci6n o memoria 
espaciales- en las que las diferencias entre generos no parecen ser relevantes. Otro ha
llazgo interesante consiste en que, cuando se ha trabajado con niiios y niiias, se ha com
probado que las diferencias entre ambos sexos se amplian con Ia edad, siendo pnictica
mente inexistentes en las etapas mas tempranas de Ia vida. 

Segt1n los especialistas en Ia cuesti6n, los determinantes de Ia habilidad espacial to
davia no han sido definitivamente reconocidos. Para algunos cientificos, los factores de 
tipo biol6gico son importantes, y, asi, sostienen que las supuestas diferencias seglin sexo 
se deben o bien a que las hormonas masculinas -andr6genos- se relacionan positivamente 
con Ia habilidad espacial, o bien a que el comportamiento masculino esta dominado por 
el hemisferio derecho del cerebro, especializado en funciones espaciales, mientras las mu
jeres utilizan mas las funciones verbales del hemisferio izquierdo. Mas interesantes pa
ra el objetivo de estas paginas son las teorias que basan Ia explicaci6n de las diferencias 
en Ia habilidad espacial en los procesos de socializaci6n. Segt1n estos planteamientos, las 
diferencias entre sexos en Ia configuraci6n del espacio subjetivo estarian relacionados con 
Ia construcci6n social del genero, lo que explicaria tambien las variaciones con Ia edad en 
estas diferencias y tambien su diversidad a lo largo de las distintas culturas existentes en 
el mundo. 

Esta teoria sostiene que hombres y mujeres son "programados" por Ia sociedad pa
ra adaptarse a los tradicionales roles de genero. Esto se lleva a cabo desde Ia infancia de 
maneras muy diversas, entre las que los diferentes juegos y actividades fisicas permiti
das a niiios y niiias constituyen un factor relevante (Gilmartin y Patton, 1984). Especial
mente considerable es el efecto de los movimientos territoriales de los niiios en sus jue
gos y exploraciones en su entomo. En nuestra sociedad, las niiias usualmente tienen un 
radio espacial de acci6n mas restringido que los niiios debido a las actitudes de protec
ci6n de los padres sobre elias, y parece demostrado que este hecho influye grandemente 
en Ia forma en que niiios y niiias desarrollan sus habilidades espaciales {Matthews, 1987). 
Algunos investigadores han demostrado que el entrenamiento o aprendizaje de las ni
iias en ciertas habilidades espaciales para superar estas deficiencias de origen social o cul
tural hacen desaparecer las posibles diferencias segt1n genero en las configuraciones cog
nitivas del espacio {Gilmartin y Patton, 1984). 

Si es cierto que las diferentes formas en que niiios y niiias se enfrentan a su entomo 
cotidiano influyen en el desarrollo de su percepci6n del espacio, habra que estudiar Ia 
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manera en que el comportamiento respecto a los niiios de ambos sexos en distintas cul
turas puede hacer divergir el modelo de comportamiento/percepci6n en elias con res
pecto al establecido en el mundo occidental. En los estudios realizados por antrop6-
logos y recogidos por Self et al. (1992),  se advierte una gran diversidad de resultados 
'respecto a Ia comparaci6n entre generos en cuanto a las habilidades espaciales, que van 
desde Ia ausencia total de diferencias en ciertas culturas africanas a Ia existencia de im
portantes diferencias hombre-mujer desde Ia mas temprana edad en otras. En todo ca
so, estos estudios confirman Ia hip6tesis de que las funciones que niiios y niiias u hom
bres y mujeres cumplen en Ia vida social y econ6mica de su grupo son cruciales para 
el desarrollo de sus habilidades espaciales. 

Constatada esta gran diversidad en Ia configuraci6n de las relaciones persona-en
tomo, es evidente el cuestionamiento de los estereotipos construidos desde el etno
centrismo occidental y Ia necesidad de estudios comparativos sobre Ia formaci6n de los 
espacios cotidianos en distintas culturas. Esto es lo que ha realizado Katz (Katz y Monk 
eds., 1993, pp. 88-106) en un trabajo en el que analiza los espacios comportamentales 
y cognitivos de niiios y niiias en una poblaci6n del Sudan en comparaci6n con los de 
Ia infancia en los Estados Unidos. Katz describe en los niiios y niiias sudaneses un ma
yor acceso a espacios lejanos, ligado a una division de tareas en Ia familia que tambien 
les afecta, proporcionandoles independencia y responsabilidad. Los niiios de ambos se
xos en Sudan, por tanto, adquieren una experiencia geografica mas amplia que en los 

. Estados Unidos, donde su espacio de actividad queda limitado por el control que los 
padres ejercen ante un medio que se percibe como hostil y peligroso, especialmente pa
ra las niiias. 

Esta cuesti6n nos lleva a citar las diferencias en los procesos de aprendizaje en las 
sociedades preindustriales e industriales. En el mundo occidental, las posibilidades que 
tienen los niiios de entrar, y aprender, en el mundo del trabajo de los mayores son es
casas. Nuestra sociedad esta compartimentada, dividida en espacios estancos en los que 
es dificil entrar para aquellos a los que no estan destinados. Asi, el conocimiento del 
mundo del trabajo, por ejemplo, es nulo o artificialmente reducido a visitas escolares 
a fabricas o granjas-escuela. Nuestros sistemas educativos formales -por supuesto, efi
cientes y universales- nos han hecho olvidar Ia fuente de aprendizaje que supone el 
contacto cotidiano entre los niiios y sus mayores, y Ia permeabilidad que puede exis
tir entre sus mundos. 

8.3. Simbolismo, espacio existencial y genero 

Cuando se estudia Ia relaci6n entre las personas y sus entorno cotidiano se puede 
ir mas alia de las meras percepciones del mismo, intentando reconocer las experiencias, 
vivencias, sentimientos y simbolismos que se establecen entre los individuos y su 
medio mas inmediato. En nuestra ciencia, esta perspectiva es cultivada por Ia llama
da Geografia Humanista, tendencia que se desarrolla desde Ia decada de los aiios se
tenta, y tambien tiene relaci6n con Ia Geograffa Cultural, rama dedicada al estudio e 
interpretacion de los aspectos materiales del paisaje humanizado. 

El genero, como ya se ha dicho, es una construcci6n cultural. Los lugares, los pai
sajes son tambien hechos construidos, no s6lo materialmente, sino tambien en el 
sentido de que son dotados de significados y valores. La Geograffa Humanista, desde 
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este planteamiento, se interesa por estudiar Ia forma en que ambas construcciones, ge
nero y Iugar, se relacionan para originar las experiencias, sentimientos y valores de 
hombres y mujeres en relaci6n con su entomo, para formar parte de sus identidades 
personates. 

Nos encontramos ya ante una perspectiva claramente individual, en Ia que los es
tudios agregados de tipo estadlstico no tienen Iugar, y correspondiente a un modelo de 
ciencia idiografico que no pretende obtener generalizaciones. Lo que interesa es es
tudiar al individuo en su contexto, rodeado de las circunstancias que permiten com
prender sus actitudes y experiencias. El metodo para el estudio de estas cuestiones se 
basa en estrategias cualitativas a partir de trabajo de campo, como Ia observaci6n par
ticipante o Ia entrevista en profundidad, o bien de Ia interpretaci6n de documentos; 
procedimientos todos que exigen una gran sensibilidad por parte del investigador. 

8.3.1. Poder, territorio y control de espacio 

La mayoria de los humanos vivimos en sociedades en las que existe una divisi6n 
(por clase, casta, genero, edad o etnia) que -parece inevitable- indica una jerarqufa 
de poder. Una diferente posici6n en Ia sociedad implica tambien una diferente expe
riencia del mundo que nos rodea. El estudio de una cultura se debe conectar, por tan
to, con el estudio del poder dentro de ella, de Ia forma que se ejerce sobre las perso
nas y sobre el espacio. En Geografia es tradicional el concepto de territorialidad, que, 
por analogfa con el mundo animal, hace referenda a las relaciones existentes entre un 
grupo y el territorio que siente como suyo propio, que acota y sobre el que ejerce su 
dominio. Existe una correspondencia entre el mundo social y el mundo fisico: el espacio 
puede llegar a ser una metatora de Ia organizaci6n social, con sus reglas y sus jerar
qulas. Las diferencias de genero, establecidas en muchas sociedades como relaciones 
de poder, tienen su reflejo en Ia organizaci6n espacial de viviendas y m1cleos de po
blaci6n. 

Como Ia jerarqula seg11n genero se imbrica normalmente con otros sistemas de po
der -como Ia casta o Ia edad-, Ia organizaci6n de los mapas social y espacial de un gru
po puede ser extraordinariamente compleja. La antrop6loga Shirley Ardener, en un 
atractivo libro del que extraeremos aqul algunos casos (Ardener ed. ,  1981), cita el ejem
plo del diferente orden en el espacio -por ejemplo, en una ceremonia publica- de dos 
tipos de organizaci6n social : 

a) Monjes-hombres seglares-monjas-mujeres seglares 
b) Monjes-monjas-hombres seglares-mujeres seglares 

En el caso de Ia sociedad a) , los hombres tienen preferencia sobre las mujeres, y 
tambien lo religioso es dominante frente a lo seglar, aunque el genero es Ia distinci6n 
fundamental. En b) , el principio dominante es Ia religi6n, aunque, como se ve en el or
den, Ia prioridad de los hombres sobre las mujeres tambien existe. Esta organizaci6n, 
que sera mucho mas compleja cuando entre en juego Ia edad, el status econ6mico o Ia 
casta, tiene su expresi6n material en Ia distribuci6n de las personas en los territorios 
cotidianos. 
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8.3.2. Culturas, genero y simbolismo del espacio 

Los humanos tenemos Ia capacidad de enriquecer Ia vida por medio de asignar pro
fundos significados a objetos y eventos aparentemente triviales. Todos los espacios y 
paisajes tiene un significado simb6lico para quienes los han moldeado y los habitan, y 
el genero es quizas uno de los agentes mas importantes en Ia atribuci6n y reproducci6n 
del simbolismo del paisaje y de Ia divisi6n del espacio. El espacio en sf mismo puede 
ser un shnbolo de lo social, como lo demuestra el hecho, recordado por Ardener 
(1981 }, de que hay multitud de terminos espaciales -como "alta" sociedad, "estrechez" 
de miras, "esferas" de interes, "cfrculos" politicos, opiniones "distanciadas"- que 
en lepguaje comun se utilizan para conceptualizar fen6menos y relaciones sociales. 

En cualquier sociedad, y aunque con caracterfsticas distintas, existe una divisi6n fun
clonal del espacio, es decir, una compartimentalizaci6n del territorio en lugares destina
dos a diferentes funciones o actividades. En muchas sociedades, esta divisi6n funcional se 
relaciona con una adscripci6n a los espacios de simbolismos de caracter magico, religio
se o de poder. La divisi6n del trabajo segl1n genero hace que, al menos en nuestra cultura, 
las mujeres sean adscritas al espacio privado de Ia reproducci6n y los hombres al publi
co de Ia producci6n. Asf, nos encontramos con espacios "femeninos" y espacios "mas
culines". 

Por supuesto -y como los antrop6logos se han encargado de advertimos- el signifi
cado de lo publico y lo privado en distintas culturas puede tener muchos matices, como 
igualmente los tiene Ia concepci6n de los roles y relaciones de genero. Tambien las 
fronteras entre lo publico y lo privado se permeabilizan, mientras los propios significados 
de estos espacios son modificados por las practicas cotidianas de quienes los utilizan. Asf 
ocurre cuando, por ejemplo, las mujeres extienden el cuidado de sus hijos a lugares pu
blicos como parques o calles, o cuando dan al espacio un uso distinto al previsto por los 
planificadores, convirtiendo las supuestas zonas verdes de una barriada en tendederos o 
almacenes de enseres domesticos. 

Quizas el espacio femenino "por definici6n" sea el hogar. El espacio domestico ad
quiere connotaciones y simbolismos -seguridad, calor, afecto- que superan con mucho a 
las del mero alojamiento. Como indica Teresa Valle (1983) refiriendose al caso vasco, Ia 
vivienda en las sociedades rurales tradicionales cumple una misi6n cultural excepcional, 
porque en su nucleo -Ia cocina-, junto al fuego, se transmiten oralmente las tradiciones 
y, en ella, las mujeres enseiian a los niiios sus primeras palabras y sus primeros juegos; una 
funci6n poco valorada cuando Ia enseiianza se institucionaliza y sale del ambito privado. 
El hogar es el "dominio natural" de Ia mujer, tanto que para muchos nunca deberia salir 
de el, como rezan algunos dichos populares conocidos por todos. Se trata de un espacio 
en el que Ia mujer reina y en el que tambien en ocasiones practica alguna forma de ex
clusi6n bacia el hombre, que se puede sentir inc6modo o "periferico" en el dominio fe
menino. En muchas sociedades, Ia organizaci6n del medio residencial contiene un ele
mento -el patio de vecindad o area coml1n a varias viviendas- que constituye un espacio 
al tiempo publico y privado que permite a las mujeres establecer relaciones sociales, con 
sus vecinas, sin tener que salir al mundo exterior, dominio del hombre. 

La imagen de Ia mujer reducida al hogar ha hecho extenderse Ia noci6n de que las 
mujeres son menos m6viles que los hombres, idea quizas exagerada y que, en todo ca
so, no se puede generalizar. En el mundo occidental, las mujeres que trabajan fuera del 
hogar deben realizar multitud de desplazamientos, mas o menos cerca de su casa, pa-
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ra cubrir sus necesidades laborales y familiares. En muchas otras culturas, Ia mujeres 
dedicadas a Ia agricultura o a Ia venta en los mercados despliegan una actividad extema 
a Ia vivienda que hace rechazar el estereotipo de mujer sedentaria (Ardener, 1981) .  

Esta Ultima cuesti6n nos devuelve a I a  necesidad de  evitar las generalizaciones ba
sadas en ideas preconcebidas y de abordar estudios comparativos que nos permitan co
nocer Ia especificidad cultural e hist6rica de las imagenes, atributos, actividades y geo
graffas asociadas al genero en distintas partes del mundo. Recogemos a continuaci6n 
algunos ejemplos de Ia diversidad regional existente en las divisicines funcional y 
simb6lica del espacio en relaci6n con el genero: 

- Entre los Matapuquio del Peru, espacio y tiempo se funden en un mismo con
cepto ("pacha") que traduce una situaci6n en Ia que ambas dimensiones son una 
misma realidad cotidiana. La conexi6n entre tiempo y espacio se ejemplifica en 
Ia diferencia entre Ia parte alta de las montafias, donde los cultivos necesitan un 
largo tiempo para madurar, y sus vertientes inferiores, donde Ia maduraci6n de 
las plantas es mas rapida. Cada dia, las mujeres acuden con el ganado a lo alto 
de Ia montana, mientras los hombres trabajan los campos bajos, de forma que 
el esquema espacio-temporal de Ia vida cotidiana lorna connotaciones de genero 
(Skar en Ardener, 1981 , pp. 34-49) .  

- La visi6n que un pueblo tiene del  mundo y de Ia posici6n social de hombres y 
mujeres define Ia organizaci6n espacial de sus poblados. Se puede sefialar el 
ejemplo de los Omarakana en las Islas Trobiand de Nueva Guinea, estudiada 
por los antrop6logos Levi-Strauss y Malinowski (Figura 8.4). El esquema de opo
sici6n entre el area central y sagrada -usada por los hombres- y Ia zona peri
ferica y profana -frecuentada por las mujeres- refleja las creencias y practicas 
sociales de sus habitantes. 

- El hogar como simbolo de seguridad esta claramente representado en las co
munidades griegas estudiadas por Renee Hirschon (en Ardener, 1981 , pp. 72-88) 
y Lidia Sciama (en Ardener, 1981 , pp. 89-1 1) ,  donde el medio domestico repre
senta un santuario frente a los peligros de un exterior hostil. Aqui, Ia valoraci6n 
de Ia mujer es alta, debido a que se Ia considera guardian simb6lico del ambien
te espiritual y emotivamente rico del hogar. Este planteamiento nos lleva a Ia no
ci6n de que para ciertas culturas, -y en contra de lo que ocurre en nuestra 6ptica 
occidental- los espacios privados e interiores son mas valorados que los publicos. 

- Ciertos ritos exigen una determinada posici6n de las mujeres en el espacio. En 
el Pais Vasco, los rituales relacionados con Ia muerte y el enterramiento situan 
a Ia mujer -como representante de Ia continuidad familiar- junto a Ia sepultu
ra del allegado, simbolizando tambien el dolor de Ia casa. Como en otras muchas 
culturas en las que el espacio sagrado de los templos separa rigurosamente a 
hombres y mujeres, en las iglesias de Vera (Guipuzcoa) , estas ocupan el espa
cio cerrado mientras ellos se situan en el atrio, espacio abierto propio de los 
hombres (Valle, 1983) .  

- En los bubis de Ia isla de Bioko (Guinea Ecuatorial) existe una relaci6n sim
b6lica entre el espacio domestico y una funci6n esencialmente femenina, Ia ma
temidad. En Ia ceremonia de presentaci6n del recien nacido hay una alusi6n a 
Ia maternidad expresada en el paso desde Ia vivienda al exterior. En Ia prime
ra parte del rito, Ia madre permanece sola con su hijo en el interior de Ia casa, 
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que representa el seno matemo. El acto de salir al exterior representa el alum
bramiento. El vinculo exclusivo entre madre e hijo se rompe entonces, y se per
mite ya al padre penetrar en Ia casa (Fernandez Moreno, 1993) . 

- La  separaci6n entre un espacio interior femenino y un espacio exterior masculi
no se presenta en sus formas mas extremas en las culturas arabes musulmanas, en 
las que se da gran importancia a Ia pureza femenina. De eUo deriva Ia practica de 
Ia seclusi6n -deber que tienen los hombres de mantener alejada a Ia mujer de 
aqueUos que no pertenezcan a Ia familia-. Esta protecci6n llega basta a Ia vista, 
de manera que las mujeres que discurren por el espacio publico -Ia calle- se man
tienen en un espacio privado gracias a los vestidos que las cubren. En el caso del 
Sudan, como Mazey y Lee (1983) nos muestran, incluso Ia vivienda esta dividida 
en areas usadas por el hombre, en las que reciben a otros hombres, y aqueUas des
tinadas a Ia mujer. Por el contrario, entre los chiitas, existe una diferencia muy cla
ra entre los espacios privados -Ia vivienda- en Ia que ambos sexos se mezclan con 
toda libertad, y los espacios publicos en los que no entran nunca en contacto, ni 
siquiera visual (Khatib Chahidi en Ardener, 1981 , pp. 125-135). Estas situaciones 
contrastan claramente con el Africa no musulmana, donde Ia mujer siempre ha go
zado de amplios derechos y libertad. 
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Figura 8.4. Estructura espacial de un poblado Omarakana, ilustrando algunas de las caracterlsticas 
estructurales del espacio "vivido" o existencial de los habitantes de las islas Trobiand. Basado en par
te en Malinowski, 1935, Coral gardens and their magic, vol. 1 ,  Londres, George Allen and Unwin. 

Tornado de E. Relph (1976); Place and Placelessnes, Londres, Pion. 
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8.3.3. La mujer y los espacios del miedo 

En la relaci6n emotiva que se establece entre las personas y su entomo inmediato, 
la atracci6n por determinados lugares y el rechazo o aprensi6n por otros condiciona 
en buena medida la percepci6n y el comportamiento en los espacios cotidianos. El mie
do a la agresi6n fisica constituye un elemento considerable en la formaci6n de los "rna
pas afectivos" de los individuos. 

Como han demostrado estudios de criminologia y sociologia, los hombres j6venes 
son, estadisticamente, mas proclives a ser victimas de la violencia personal. Sin em
bargo, son las mujeres las que mas miedo muestran, debido a que perciben un tipo de 
amenaza no experimentada por los hombres, la violencia sexual. 

El miedo de las mujeres no es "aespacial". Estas experimentan mayor aprensi6n 
bacia lugares aislados -parques, callejones, aparcamientos, suburbano- y, por tanto, su 
ansiedad restringe sus movimientos y su uso independiente del espacio, especial
mente durante la noche. 

El miedo se fija en los espacios publicos, y de manera especial en aquellos que son 
desconocidos o sobre los que se ha formado una imagen negativa. Sin embargo, tal y 
como ha sefialado Gill Valentine (1992) ,  existe un desajuste entre la "Geografia del 
miedo" y la "Geografia de la violencia": se ha demostrado que el lugar con mayores 
probabilidades de ser escenario de una agresi6n sexual es el propio domicilio de la vic
tima. 

La asociaci6n entre espacio publico y espacio peligroso es consecuencia de un pro
ceso de aprendizaje que comienza con el control y continuas advertencias de los padres 
a las adolescentes. Los padres instilan en sus hijas un sentimiento de vulnerabilidad en 
el espacio publico, que se reforzara posteriormente con la alimentaci6n constante de 
noticias procedentes de los medios de comunicaci6n y de amigas o conocidas. Ante es
ta imagen, las mujeres restringen sus movimientos a lugares frecuentados o conocidos 
y a ciertas horas del dia o buscan la compafiia de un hombre que las proteja de la agre
si6n de otros hombres. Asi, se encuentra un motivo mas para que se perpetue la di
visi6n por genero del espacio y la dependencia de un sexo con respecto a otro. 

El miedo tambien domina el comportamiento de las mujeres madres de nifios pe
quefios, que evaluan el entomo en el que viven en funci6n de la seguridad que ofrece 
a sus hijos. Asi, por encima de los entornos en principio mas apropiados -los parques, 
a veces lejanos- prefieren las calles, en las que pueden ejercer un control directo, des
de casa, de las actividades de sus hijos. 

El disefio del espacio residencial puede reforzar la imagen de ciertas areas como pe
ligrosas, cuando, como ocurre a menudo, los planificadores no advierten los problemas 
de seguridad que pueden avecinarse. Antonio Garcia Martin (en Garcia Ballesteros ed., 
1986, pp. 83-88) refiere el caso de un barrio de remodelaci6n en Madrid en el que el di
sefio de un recinto exterior en forma de plaza porticada, que se suponia iba a constituir 
el centro de encuentro para los vecinos, lleg6 a ser una de las zonas mas inseguras y de
terioradas del barrio y, eludida, por tanto, por todos a excepci6n de grupos marginales. 
Las mujeres de este barrio, de forma espontanea, han constituido como centro de reu
nion las zonas disefiadas como s6lo de paso en la entrada de sus viviendas.  Las practi
cas de las personas que experimentan cotidianamente los atractivos y peligros del es
pacio residencial son las que, definitivamente, asignan el uso adecuado a cada elemento 
del mismo. 
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8.3.4. ldentidad femenina, espacio existencial y literatura 

Las personas establecen relaciones particulares con lugares y paisajes. El espacio en 
el que se construye Ia vida cotidiana y Ia biografia de un hombre o una mujer contribuye 
a Ia formaci6n de su identidad personal. A veces, las personas tienen lugares que 
consideran sagrados y que dan sentido a sus vidas. Los paisajes pueden ser una fuente 
de energia y creatividad para quienes se sumergen en ellos, y Ia naturaleza, con sus rit
mos, forma parte de nuestras experiencias, emociones y sentimientos. Los paisajes tie
nen un significado para las personas, que se apropian de alg11n modo de ellos. Esta re
laci6n se descubre cuando observamos una obra de pintura o leemos un texto: en ellos 
se plasma Ia interiorizaci6n que el autor hace del espacio que representa, espacio que 
ha sido elegido porque tiene algun significado especial para quien lo hace. 

La literatura expresa muy vivamente Ia consideraci6n que una sociedad tiene so
bre las relaciones de hombres y mujeres con el espacio. Algunas ge6grafas anglosajonas 
han seiialado Ia particular relaci6n entre mujer y naturaleza que se reconoce en Ia li
teratura del siglo XIX dedicada a narrar el a vance bacia el Oeste en Norteamerica. Los 
nuevos territorios, "virgenes", se ven con un lenguaje metaf6rico como una mujer a Ia 
que se ha conquistado y poseido. En estas obras se advierte una total ausencia de re
ferencias a las actividades y experiencias de las mujeres que, sin duda, participaron en 
este proceso. 

La creaci6n literaria femenina supone una fuente de informacion privilegiada sobre 
Ia funci6n de lugares y paisajes en Ia formaci6n de una identidad personal. Janice 
Monk y Susan Hanson (1989) nos describen algunas novelas escritas por mujeres en las 
que se relata Ia forma en que sus protagonistas recurren al paisaje para dar sentido a sus 
vidas. Los espacios exteriores sirven para que las mujeres escapen a una vida opresiva 
y para reforzar su b\isqueda de autonomia. La colecci6n de ensayos The desert is no lady: 
southwestern landscapes in womens writtings and art realizada por Vera Nmwood y Janice 
Monk (1987) plantea Ia cuesti6n de las relaciones entre el sentido de identidad de las mu
jeres y el lugar en Ia creaci6n femenina del siglo XIX, reconociendo Ia diversidad cultu
ral. El libro compara las experiencia de las mujeres angloamericanas, recien llegadas, con 
las arraigadas tradiciones de las indias americanas e hispano-chicanas, y muestra que el 
paisaje desempeiia una funci6n diferente para unas y otras. 

En Espana tambien se pueden encontrar muchos ejemplos de obras literarias que 
expresan Ia relaci6n entre genero y espacio. Cerdan Pumares (1990), en su investigaci6n 
sobre el paisaje urbano de Alicante en Ia literatura, nos muestra que Ia creaci6n literaria 
masculina resulta una fuente valiosa para conocer las concepciones ideol6gicas sobre 
el "Iugar de Ia mujer" en funci6n del espacio asignado a uno y otro sexo. Como era de 
esperar, los escritores del siglo XIX y principios del xx remiten a Ia mujer a un espacio 
domestico, como si este fuera su verdadero y Unico sentido del Iugar, un espacio que su
pone una identidad absoluta con Ia mujer -" . . .  y donde quiera que vaya una esposa ver
dadera, este hogar esta siempre en tomo suyo"- y es idealizado y sacralizado -"Luis ( . . .  ) 
iba a casa de Laura, y pareci6le que caminaba bacia un Santuario, donde estaba 
Nuestra Seiiora sola y olvidada"- (Gabriel Mir6, 1916, Dentro del cercado, tornado de 
Cerdan (1990) . 

Pero tambien Ia literatura femenina recoge esta visi6n del espacio domestico co
mo propio de las mujeres. Gary McDonosgh (1988) reconoce Ia relaci6n entre mujer 
y espacio urbano en las novelas de Dolores Monserda (1845-1919), para quien Ia fe-
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licidad y Ia propia realizaci6n de una mujer se asocia con su encierro en Ia esfera do
mestica, tanto en el sentido espiritual como literal. Los hombres son mas activos y m6-
viles, de manera que "parecen retratados a diferente escala, nacional e intemacional". 
McDonogh recoge en este parrafo, que describe a uno de los personajes de Ia novela 
Marla Gloria, Ia concepci6n de Monserda sobre el espacio femenino: 

"Una bija de Ia niiiera se evade a traves de su fantasfa: se imagina una casa llena de 
luz y aire, en un pueblo de Ia costa, lejos de las lucbas de Ia ciudad, donde vive soiiando 
cuando no trabaja. Una lesion le impide salir y se inventa una geograffa sustitutiva que le 
permite sobrevivir, pero este viaje se bace bacia Ia domesticidad y no bacia Ia movilidad 
o Ia pro testa." 

La literatura femenina espanola nos ha dado bellas paginas en las que podemos re
conocer Ia importancia de los lugares en Ia vida de las mujeres. Quizas el ejemplo mas 
obvio sea el de Rosalia de Castro (1837-1885), autora romantica que refleja Ia nostalgia 
de su Galicia natal y su insatisfacci6n en tierras castellanas en unos conocidos versos 
de sus Cantares Gallegos. 

Airiiios, airiiios, aires, 
airiiios da miiia terra; 
airiiios, airiiios, aires, 
airiiios, levaime a ela. 
Sin ela vivir non podo, 
non podo vivir contenta; 
que adone queira que vaia 
crobeme unba sombra espesa. 
Crobeme una espesa nube, 
tal preiiada de tormentas, 
tal de soidas prei\ada, 
que a mii\a vida envenena. 
Levaime, levaime, airiiios, 
como unba follii\a seca, 
que seca tamen me puxo 
a callentura que queima . . .  

Rosalfa de Castro (1863), Cantares Gallegos 

El fragmento que tambien reproducimos de Ia Plaza del Diamante de Merce 
Rodoreda (1909-1983) nos muestra Ia forma en que un paisaje -el mar- refleja Ia va
ciedad y frustraci6n de Ia vida cotidiana de una mujer, Natalia, que todo lo que ha he
cho en su vida ha sido someterse y resignarse: 

"Miraba las olas que venfan y se iban, siempre igual, siempre igual( . . .  ) Todas con ga
nas de llegar y con ganas de volverse a ir. Sentada de cara al mar, a veces gris, a veces ver
de, y casi siempre azul, aquel cielo de agua que se movfa y vivfa, de agua que bablaba, me 
quitaba los pensamientos y me dejaba vacfa. Y el Ouimet, si me vefa demasiado rato ca
llada me preguntaba, i.Oue, como va Ia vida?". 

Merce Rodoreda (1962), La Plaza del Diamante 
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8.4. Las dimensiones espacio-temporales de Ia vida cotidiana 

Como dijimos en Ia introducci6n a este capitulo, el espacio y el tiempo constituyen 
las dimensiones materiales, y por tanto inevitables, de Ia vida cotidiana; todo ocurre en 
un Iugar y un momento concretos. El espacio y el tiempo influyen en Ia manera en que 
las personas construyen tanto sus biograffas como sus actividades cotidianas, y, como ya 
ha sido demostrado, existen diferencias segun genero en Ia forma en que usan ambas 
dimensiones. En este epigrafe se repasan, en primer Iugar, las aportaciones a Ia 
Geografia del Genero de los estudios que se basan exclusivamente en el aspecto tem
poral, para, seguidamente, presentar Ia aproximaci6n de Ia Hamada Geograffa del 
Tiempo al estudio conjunto del tiempo y el espacio en Ia vida cotidiana. 

8.4.1 .  El tiempo: ritmos, secuencias y uso del tiempo en Ia vida cotidiana 

Una considerable parte de Ia investigaci6n geogratica de Ia vida cotidiana se ha de
dicado al estudio de los aspectos espaciales de Ia misma, desatendiendo su componen
te temporal. Sin embargo, el tiempo es una coordenada fundamental en el desarrollo de 
Ia actividad diaria, complementaria de Ia dimensi6n espacial. Ademas, el tiempo se de
be considerar como un recurso, un bien escaso, cuyas caracteristicas singulares -no al
macenable, no extensible, no renovable- presentan importantes implicaciones en Ia elec
ci6n y organizaci6n de las actividades cotidianas. El empleo del tiempo en tareas 
obligatorias -impuestas o asumidas voluntariamente- limita las posibilidades de realizar 
otras y de organizarlas en el espacio y en el tiempo. Como resultado, nuestra vida coti
diana esta, en el aspecto que aqui nos interesa, estructurada por un conjunto de ritmos 
y rutinas que se establecen a escala temporal diaria, semanal o anual. 

AI igual que tras Ia Revoluci6n Industrial se institucionaliza una divisi6n funcional 
del espacio, se puede decir que el tiempo experimenta tambien una rigida divisi6n en
tre el productivo (gobemado por los horarios laborales) y el reproductivo (dedicado al 
mantenimiento del hogar y sus miembros). Dada Ia divisi6n sexual del trabajo que sub
siste en nuestra sociedad, hombres y mujeres asignan tiempos diferentes a producci6n 
y reproducci6n y, como veremos, tambien organizan de forma distinta sus actividades 
en ciclos diarios o semanales. Por supuesto, y como hemos visto en otras cuestiones, exis
te entre las mujeres una gran diversidad en cuanto a sus maneras de usar el tiempo y de 
organizar sus actividades, diversidad que se establece en funci6n de caracteristicas co
mo Ia edad, el tipo de actividad, el status socioecon6mico, o el lugar que ocupa en Ia fa
milia, y que es mucho mayor que en el caso de los varones, mas ajustados a un patr6n 
general homogeneo. 

Una aproximaci6n muy difundida al analisis del tiempo cotidiano es Ia desarrollada 
fundamentalmente en Ia Sociologia, con los estudios de Uso del Tiempo, en los que se 
recoge Ia cantidad de tiempo dedicada a distintas actividades (trabajo, ocio, compras, cui
dados personales . . .  ) por diferentes grupos de poblaci6n, trabajos que han sido fre
cuentemente realizados por sus posibles aplicaciones en planificaci6n, evaluaci6n de au
diencia, marketing, etc. En estos estudios es tambien com11n recoger Ia secuencia de las 
actividades, Ia frecuencia con Ia que se llevan a cabo o el lugar en el que se realizan. 

Una perspectiva interesante del uso del tiempo en Ia vida cotidiana es aquella que 
se detiene en estudiar los ritmos y rutinas de las actividades en el tiempo, en conocer 
Ia forma en que organizamos un conjunto de actividades a lo largo de periodos que 
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pueden ir desde las 24 horas del dia a la longitud total de la vida. Las mujeres tenemos 
una forma especffica de ordenar las actividades en el tiempo -condicionada por los pa
peles sociales que se nos han asignado- y que es, a cualquier escala temporal, mas com
pleja que en el caso de los hombres. Asi, en las biografias de las mujeres hay eventos 
personates -matrimonio, nacimiento de los hijos- que crean importantes conflictos en 
la compatibilizaci6n de sus papeles productivo y reproductivo y que, con frecuencia, 
les hacen salir del mercado laboral , lo que condiciona que su "tiempo" o "biografia" 
productiva sea mas discontinuo que el de los hombres, que se extiende sin interrupci6n 
basta la edad de jubilaci6n. 

A escala cotidiana, las mujeres que conjugan las responsabilidades domesticas con 
un trabajo remunerado deben realizar verdaderos equilibrios para distribuir a lo largo 
del dia mUltiples actividades con horarios no siempre compatibles. Su tiempo de trabajo, 
ademas, se alarga de forma considerable porque a las actividades productivas tienen que 
sumar las reproductivas. El ciclo de trabajo de las mujeres es continuo debido a que las 
obligaciones domesticas, que normalmente asumen, las mantienen ocupadas incluso en 
epocas de descanso para otros miembros de la familia (fines de semana, vacaciones). Sin 
embargo, el tiempo de los hombres es discontinuo, constituido por una secuencia en la 
que se alteman periodos de trabajo y periodos de descanso (Figura 8.5). 
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Figura 8.5. Evoluci6n semanal y anual del trabajo de hombres y mujeres. Los perfiles son hip6tesis 
de trabajo construidas a partir de Ia Encuesta de Poblaci6n Activa, Ia Encuesta sobre Desigualdad 
Familiar y Domestica (1984) y Ia Encuesta sobre Condiciones de Vida y Trabajo en Espaiia (1986). 

Tornado de M.• Angeles Dunin (1988b). 
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Entre los estudios sobre Ia dimension temporal de las actividades cotidianas des
tacan los dedicados a comparar el uso del tiempo por hombres y mujeres. En Espaiia 
se han publicado ya datos suficientes y recientes al respecto (Duran, 1988b, 1992; 
Izquierdo, Rio y Rodriguez, 1988; Ramos, 1990} , que confirman lo que intuitiva
mente podfamos suponer: las mujeres dedican a las atenciones al hogar y a otros miem
bros de Ia familia una cantidad de tiempo muy superior a Ia destinada por los hombres, 
mientras su tiempo de ocio es mas reducido (Cuadro 8 .1} .  

CUADR0 8.1 
Tiempo1 medio de las actividades de varones y mujeres con trabajo extradomestico 

y de las amas de casa (en un dia promedio de Ia semana) 

Varones con . Mujeres <=C?n Amas 
trabajo t�abajo de elisa 

Casos (1771 ) (751 )  (1804) 

Necesidades esenciales 9.90 10.00 10.78 

Trabj . prof. y acad. 6.51 5.70 0.40 

Trab. domes. y faml. 0.63 3.38 6.55 

Tiempo libre 6.19 4.08 5 .59 

J En horas y centesimas de bora 
Fuente: Encuesta del Centro de Investigaciones Sociol6gicas sobre uso del 

tiempo, 1987, segun elaboraci6n de Ram6n Ramos Torres (1990),  Cronos dividi
do, Madrid, lnstituto de Ia Mujer. 

Hay que destacar, por supuesto, el caso de las mujeres con ocupacion extrado
mestica, quienes, al sumar el tiempo dedicado a actividades productivas y reproduc
tivas, trabajan, por termino medio, dos horas mas que los varones y se ven obligadas 
a reducir drasticamente el tiempo libre destinado al ocio o a Ia formacion personal. Esta 
situacion de doble jornada, que exige un enorme sacrificio y esfuerzo individual, 
afecta actualmente a un m1mero muy elevado de mujeres -las laboralmente acti
vas-, m1mero que seguira creciendo en el futuro. 

La entrada en el mercado laboral no ha supuesto para las mujeres una liberacion del 
trabajo domestico, ni un trasvase significativo de este a los hombres; en todo caso solo 
ha consistido en una reduccion del tiempo dedicado al mismo (via simplificacion de las 
tareas) o su delegacion en otras mujeres (familiares o servicio domestico). El Cuadro 8.2 
muestra Ia division del trabajo domestico seg11n el tiempo dedicado a distintas tareas por 
hombres y mujeres y confirma Ia pervivencia <le una tradicional concepcion de las ac
tividades "femeninas" y "masculinas" en el mantenimiento del hogar y sus miembros. Se 
debe destacar el hecho de que los hombres dedican gran parte de su "tiempo domesti
co" a actividades realizadas en espacios publicos, como el cuidado y conduccion del ve
hfculo o las gestiones, mientras las mujeres son las mayoritarias responsables de activi
dades rutinarias y poco agradables como Ia limpieza. Datos muy recientes, tambien para 
el caso espaiiol (Duran, 1992}, confirman Ia actual pervivencia de este modelo tradicional 
de division sexual del trabajo domestico. 
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Como ya hemos seiialado, existe un conjunto de variables sociodemograticas 
que determinan una considerable diversidad en los patrones femeninos de uso del tiem
po, mientras en los hombres tienen una incidencia mucho menor. Luis Sanz (1990} ha 
examinado el efecto de Ia edad, el estado civil, Ia estructura familiar, el nivel educativo 
y Ia inserci6n laboral de las personas sobre su grado de participaci6n en el trabajo do
mestico, a partir de datos obtenidos en Ia Comunidad de Madrid. En su trabajo se de
muestra que Ia edad -o, mejor, el "efecto generaci6n"- va agrandando las diferencias 
entre sexos en cuanto a dedicaci6n, desde los j6venes basta las edades avanzadas, sien
do precisamente en las edades de 45 a 65 aiios donde mas marcadas aparecen las dis
paridades entre hombres y mujeres respecto a su participaci6n en el trabajo domestico. 

Pero posiblemente las variables mas influyentes sean las relacionadas con Ia es
tructura familiar; concretamente, el estado civil y Ia presencia de hijos pequeiios. Seg11n 
el estudio de Sanz (1990), el estado civil supone un salto cualitativo esencial en Ia par-

CUADR0 8.2 
Division del trabajo domestico segUil el tiempo dedicado por hombres y mujeres 

" 

Trabajos tradicionalmente' . Media tiempo · Media. :iif!mpo Media 4empo 

femeninps en el hogar 
' 

· �mb�e trabj. mujerirabj. ama de �asa 
' '. • < � � ,«>. f. ' 

Alimentaci6n 18' 1h . 06' 1h . 48' 

Limpieza vivienda 06' lh . 24' 2h. 30' 

Limp. ropa calzado 06' 30' 54' 

Compra com ida 12' 30' 42' 

Costura - 18' 24' 

Cuidado nifios 24' 1h .  54' 

Total tiempo 1 h. 06' 4h. 48' 6h. 12' 

Trcibajos tradicionalmente Media tiempo Media tiempo Media tiempo 
mascidinos en el hogar hombre trabj. mujer tiabj. ama de caia 

Reparaci6n vivienda 12' 06' -

Cuidado vehfculo casa 12' - -

Cuidado vehfculo trabajo 06' - -

Conduc. vehfculo familiar 24' 06' -

Conduc. vehfculo trabajo 30' 06' -

Gestiones 12' 06' -

Contabilidad 06' 06' 06' 

Total tiempo 1h . 42' 30' 06' 

Fuente: lnstituto de Ia Mujer. "Uso del tiempo desde Ia doble perspectiva de 
Ia conducta femenina y masculina, en el marco de Ia poblaci6n econ6micamente no 
dependiente", 1988. Publicado en Las mujeres en Espana. Todos los datos, no 1 .  
lnstituto de I a  Mujer. 
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ticipaci6n de las mujeres en las tareas domesticas, que se multiplica al pasar de solteras 
a casadas, mientras apenas afecta a Ia intensidad de dedicaci6n de los hombres; las di
ferencias en Ia participaci6n de hombres y mujeres se consolidan y acrecientan con Ia pre
sencia de hijos pequeiios en el hogar. El nivel de estudios y Ia participaci6n laboral in
fluyen menos de lo presumible en el grado de dedicaci6n femenina al trabajo domestico 
y apenas lo hacen en el caso de los hombres. En resumen, mientras los hombres se ajus
tan a un modelo general con escasas variaciones en cuanto a su posible participaci6n en 
el trabajo domestico, las mujeres aparecen muy influidas por ciertas caracteristicas 
personales, entre las que destacan las relativas a su posici6n en Ia estructura familiar. 

El uso del llamado tiempo fibre por hombres y mujeres merece una atenci6n es
pecial. Este es un tiempo "excedente" de los requerimientos en cuanto a cantidad y ho
rarios de actividades "extemamente regladas" como el trabajo extradomestico y el es
tudio, cuya organizaci6n y destino tambien presenta diferencias segun genera. En 
nuestra sociedad, el tiempo libre se concentra fundamentalmente en los fines de se
mana. Maria Angeles Dunm (1992) sostiene que es en este periodo cuando se pueden 
reconocer mas claramente las diferencias hombre-mujer en el tiempo dedicado a 
"uno mismo" y el destinado a "los otros". Apoyandose en datos de una encuesta sa
bre uso del tiempo realizada en 1991 por el Centro de Investigaci6n sobre Ia Realidad 
Econ6mica y Social, Duran muestra que, en los domingos, las mujeres emplean e1 54% 
del tiempo que pasan en el hogar en atenciones a su miembros y e1 26% del que pasan 
en el espacio publico, en visitas a familiares. Los hombres dedican s6lo el 23% y el lS% 
respectivamente a las mismas actividades. Como concluye M. A. Duran, para Ia ma
yoria de las mujeres, el fin de semana trae consigo un aumento de las demandas de re
laci6n por parte de sus familiares (enfermos, familiares no convivientes). En el caso de 
las mujeres con trabajo fuera del hogar, su doble jornada convierte el tiempo libre en 
un tiempo fraccionado, escaso y variable que apenas se puede emplear en actividades 
de desarrollo intelectual o de participaci6n ciudadana, lo que no es diffcil que conduzca 
a un empobrecimiento personal. 

Si el tiempo de las mujeres esta "especializado" en las tareas domesticas tambien 
lo esta en el espacio privado. M. A. Duran (1992) recoge el hecho de que, mientras los 
hombres pasan el 42,67% de su tiempo en espacios privados, las mujeres permanecen 
en ellos e1 69,19% del suyo. Como indica Ramos (1990), Ia situaci6n de las mujeres se 
caracteriza por Ia centralidad del espacio del hogar, en el que transcurre casi las tres 
cuartas partes de su jomada, hecho que no cambia significativamente a lo largo del ci
clo semanal, de manera que tambien en los fines de semana su permanencia en el es
pacio privado es mas alta que en el caso de los hombres. 

Las posibilidades de uso del tiempo y Ia elecci6n y organizaci6n de las actividades 
a lo largo de una jomada estan condicionadas por los horarios de los lugares en los que 
estas se pueden llevar a cabo ( comercios, servicios administrativos y financieros, 
centros de enseiianza, etc.). En nuestra sociedad, los horarios de tales servicios estan 
organizados segun una divisi6n sexual del trabajo en Ia unidad familar que resulta, a 
fines del siglo xx, claramente inoperante. La incorporaci6n de las mujeres al mundo 
laboral se ve entorpecida por su dificil compatibilizaci6n con los horarios escolares y 
Ia coincidencia de los laborales con los de apertura de bancos y servicios administra
tivos. La resoluci6n de los problemas creados exige, por una parte , Ia progresiva fle
xibilizaci6n de los horarios laborales, y, por otra, Ia diversificaci6n en las horas de aper
tura de comercios y servicios. El cambia en los horarios de actividades y servicios es 
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una cuesti6n de polftica publica, en Ia que deben intervenir las administraciones locales, 
hecho que estan proponiendo las mujeres con cargos publicos en algunas ciudades me
diterraneas (ver para mas desarrollo, Prats i Ferrer, 1995) .  

LA SOCIEDAD TIENE HORARIO MASCULINO 

«Maria Luisa Cinciari es una veterana luchadora en el ruedo polftico italiano. Se es
tren6 como diputada en los ai'ios cuarenta y ha sido europarlamentaria de 1 'T/9 a 1989. La 
decada de los noventa ha marcado para ella el inicio 'de una revoluci6n silenciosa' con mu
jeres como agitadoras: Ia Ley del Tiempo, un proyecto que ella impuls6 con las mujeres 
en el Partido Democnitico de Ia lzquierda (PDS)( ... ) 

Segun las mujeres del PDS 'Ia poblaci6n femenina se encuentra bajo Ia tiranfa del 
tiempo de trabajo, que considera inferiores y residuales los otros tiempos de Ia vida'. De 
ahf que Ia Ley del Tiempo se apoye en tres bases: Ia vida, el trabajo y Ia ciudad, y propane 
considerar el trabajo familiar como tiempo social y redistribuirlo entre hombres y mujeres. 
La jornada de trabajo seria de 35 horas semanales (Ia media europea es de unas 40) . 

'La sociedad esta organizada en torno at hombre, con horarios masculinos', afirma 
Cinciari. Como alternativa, Ia Ley del Tiempo atribuye poderes a los ayuntamientos y a 
los ciudadanos para organizar de un modo diferente los horarios de Ia ciudad y propane 
que estos se dividan de forma que se evite Ia coincidencia entre los horarios de trabajo y 
los comerciales. 'Es mas facil en las localidades pequei'ias, pero implica largos debates con 
Ia gente: comerciantes, usuarios, responsables de organismos publicos, directores de 
bancos . . . Supone tambien un largo proceso de educaci6n de actitudes personates y ia los 
hombres se tarda mucho en educarles! '». 

El Pais, 11 de marzo de 1994. Rosa Rivas, Madrid 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SE PROPONE APLICAR MEDIDA 
PARA FACILITAR LA GESTION DE LA VIDA FAMILIAR 

«La mayorfa de los padres comienzan a trabajar a las ocho de Ia manana, pero Ia es
cuela no abre hasta las nueve. Los horarios de los bancos y las empresas de servicios coin
ciden con el horario laboral de Ia mayoria de los usuarios. Y quienes mas sufren esta dis
cordancia son las mujeres que trabajan. El Ayuntamiento de Barcelona se propane 
aplicar medidas que permitan compatibilizar mejor el trabajo remunerado y el cuidado 
del hagar, para facilitar Ia vida de las mujeres y fomentar tambien que los hombres 
asuman responsabilidades en Ia gesti6n de Ia familia. Este es el objetivo que se plan tea el 
Area de Bienestar Social . . . 

... Entre las medidas concretas que se someterlin a estudio esta Ia creaci6n de espacios de 
juego entre las 7 30 y las 9.00 para que los padres que tienen que comenzar a trabajar antes 
de que abran los colegios puedan dejar a sus hijos en un Iugar adecuado. Otra seria Ia pro
longaci6n de los horarios comerciales algun dfa de Ia semana, asf como el de determinados 
servicios publicos. 

Otras medidas que podrian adoptarse son Ia adecuaci6n de los horarios de las guarderias 
a Ia jornada laboral y Ia apertura de determinados equipamientos de ocio y cultura los fines 
de semana». 

El Pais, 11 de marzo de 1 994. M. Perez Oliva. Barcelona 
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8.4.2. Un modelo espacio-temporal para el estudio de Ia actividad cotidiana: 
Ia Geograffa del Tiempo 

Una aproximaci6n altemativa, te6rica y metodol6gicamente, a las investigaciones que 
toman aisladamente al espacio o al tiempo en el estudio de Ia vida cotidiana es Ia pro
porcionada por el modelo espacio temporal de Ia Hamada Geograffa del Tiempo, de
sarrollado por Torsten Hagerstrand. Es esta una perspectiva originada en Ia Geografia, 
que ha sido reconocida e incorporada en el planeamiento y en otras ciencias sociales, es
pecialmente Ia Sociologia. 

Se trata de una construcci6n conceptual general que ha sido aplicada a distintos 
campos de Ia investigaci6n como Ia organizaci6n espacio-temporal de Ia producci6n 
econ6mica y los cambios en el mercado laboral, Ia actividad cotidiana en las unidades 
domesticas, los impactos sociales de las innovaciones tecnol6gicas y organizativas, y los 
sistemas de transporte en relaci6n con Ia movilidad-accesibilidad individual. De Ia es
tructura te6rica de Ia Geograffa del Tiempo se extraen aquf las notas mas relevantes 
para el tema que nos ocupa: 

- La Geograffa del Tiempo pretende constituir una perspectiva integradora, 
que permita reconocer las relaciones mutuas entre los componentes de Ia or
ganizaci6n social y su base ffsica -instituciones, poblaci6n, actividades, recursos, 
medio natural- y Ia dinamica de esa relaci6n. Un objetivo fundamental de esta 
perspectiva es reconocer Ia relaci6n entre Ia actividad individual y Ia organi
zaci6n de Ia sociedad, investigar el efecto de los procesos sociales, econ6micos 
o politicos generales en Ia vida cotidiana de individuos y grupos. 

- La Geograffa del Tiempo incorpora Ia dimension temporal al estudio de las re
laciones entre Ia poblaci6n y su entorno; un entorno definido en terminos es
pacio-temporales del que forman parte lugares, redes de transporte, otros in
dividuos, y tambien las reglas, organizaci6n y horarios que limitan o posibilitan 
Ia realizaci6n diaria de actividades. Se trata de un enfoque contextual en el que 
el modelo espacio-temporal estudia las condiciones que este entomo crea para 
Ia actividad potencial de las personas. 

- Los estudios de Geografia del Tiempo se llevan a cabo al maximo nivel de de
sagregaci6n, el individual. La persona es Ia unidad basica de investigaci6n en el 
modelo de Hagerstrand, ya sea estudiada de una forma aislada, o bien formando 
grupos, aunque no a Ia manera de categorias estadfsticas, sino unidos por lazos 
de relaci6n y por Ia convivencia en un mismo territorio. La Geografia del Tiempo 
critica los estudios sobre comportamiento a partir de datos agregados, que rom
pen Ia identidad e indivisibilidad de los individuos, y los extraen del contexto en 
el que realizan sus actividades cotidianas. La Geografia del Tiempo estudia Ia ac
tividad de una persona o grupo en relaci6n con su propio entomo. 

- La Geograffa del Tiempo considera Ia calidad de vida como una funci6n de las 
oportunidades y limitaciones en el entorno de una persona creadas por una dis
tribuci6n irregular de recursos y poblaci6n en el espacio y en el tiempo. Los re
cursos solo son accesibles en determinadas situaciones espacio-temporales y, en es
te sentido, Ia calidad de vida es funci6n de las posibilidades reales de acceso 
espacio-temporal a esos recursos. 
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La Geograffa del Tiempo propone un lenguaje gratico para el desarrollo de su modelo 
espacio-temporal. La base del lenguaje es Ia regi6n espacio-temporal, en Ia que el espa
cio es reducido a dos dimensiones -un plano- y en Ia tereera dimensi6n, perpendicular a 
las anteriores, figura el tiempo. En esta regi6n, Ia situaci6n y movimientos de los indivi
duos se representan como trayectorias continuas en el espacio-tiempo entre un conjun
to de estaciones (Figura 8.6). Tambien el espacio puede ser representado por una sola di
mensi6n -Ia distancia- (Figura 8.7) , o bien ser sustituido por un espacio "te6rico" 
definido por Ia representaci6n de lugares funcionales ( dornicilio, centro de trabajo, co
mercio) sin ninguna referenda a dimensiones/localizaciones reales (Figura 8.8) . 
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Figura 8.6. Mapa dinamico mostrando Ia organizaci6n de Ia vida diaria en una escala regional. 
Tornado de B. Lenntorp (1978) "A Time-Geographic simulation model of individual activity pro
grammes", en T. Carlstein, D. Parkes y N. Thrift eds. Human Activity and Time Geography, 

Londes. Arnold, pp. 162-180. 

Un termino del lenguaje espacio-temporal especialmente relevante para el tema 
que nos ocupa es el de Prisma, que define el volumen de espacio-tiempo disponible por 
una persona en un periodo de tiempo deterrninado, el que le es fisicamente accesible. 
Reconoce, por tanto, el "area" de actividad potencial individual , es decir, los lugares 
que puede visitar y el horario en que lo puede hacer (Figura 8.7) . Este area esta li
rnitada por Ia obligaci6n de encontrarse en determinados lugares a deterrninadas 
horas (horario del Iugar de trabajo o estudio, por ejemplo ) , y el alcance fisico de Ia per
sona, que depende de su competencia para salvar distancias (funci6n de Ia velocidad 
y, por tanto, del medio que utiliza para desplazarse ) .  
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Figura 8.7. Prisma de accesibilidad potencial en funci6n del medio de transporte. Realizado por 
Maria Jesus Salado Garcia. 
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Figura 8.8. Las trayectorias diarias de una familia de Tepozthin (Mexico) y el impacto de una nue
va escuela. Tornado de Tommy Carlstein (1975). Time allocation· on the capacity for hunum interaction 

in space and time. Departamento de Geografia Social y Econ6mica, Universidad de Lund (mimeo). 
M: madre, H: hija. 

La Geograffa del Tiempo ha dedicado una parte importante de sus investigaciones 
a las relaciones entre el individuo y su contexto mas inmediato tomando como base Ia 
unidad domestica que, a efectos del anatisis espacio-temporal, esta compuesta por un con
junto de personas cuyas actividades son interdependientes. Desde este punto de vista, en 
Ia Geograffa del 11empo se han realizado investigaciones sobre Ia relaci6n entre Ia or
ganizaci6n social y Ia organizaci6n familiar, el efecto de las decisiones a largo plazo (cam
bio de residencia, formaci6n de una familia) en Ia vida cotidiana y las restricciones y pro
blemas espacio-temporales de los distintos miembros de Ia unidad domestica. 
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Figura 8.9. Comparaci6n del esquema espacio temporal diario en una familia agraria, industrial y pos
tindustrial. Lugares funcionales: 1 )  domicilio; 2) campo; 3) Iugar de trabajo; 4) medio de transpor
te; 5) calle; 6) bar; 7) parque; 8) colegio; 9) comercio; 10) cafeteria; 1 1 )  gimnasio; 12) guarderia; 13) 

restaurante. Realizado por Araceli Perez Sites y Antonia Vega Gayo. 

En esta aplicaci6n, el lenguaje de Ia Geograffa del Tiempo permite reconocer Ia no
table complejidad en Ia organizaci6n espacio-temporal de Ia vida cotidiana en nuestra 
sociedad; organizaci6n que esta determinada en gran parte por los horarios laborales 
y escolares y tambien por Ia necesaria interdependencia de distintos componentes 
de Ia unidad familiar, lo que exige coincidencias espacio-temporales entre ellos (horarios 
de cornidas adaptados a los de los rniembros activos de Ia familia, necesidad de acom
paiiar a los niiios al colegio, etc.) .  En esta organizaci6n, Ia divisi6n de papeles tradi
cionalmente asignados a los distintos rniembros de Ia familia constituye un factor de
cisivo. Se exponen seguidamente dos ejemplos de este planteamiento. 

A) Cambio social y vida cotidiana 

La Geograffa del Tiempo ha sido aplicada a reconocer el efecto de cambios sociales 
y econ6micos (por ejemplo, en el proceso de producci6n) en Ia organizaci6n cotidia
na de las farnilias. Un ejemplo muy difundido del efecto de determinados cambios so
ciales en Ia vida cotidiana familar es el estudio de Tommy Carlstein sobre Ia intro
ducci6n de Ia escolarizaci6n obligatoria en una sociedad tradicional agraria. Esta 
innovaci6n afecta a Ia organizaci6n espacio-temporal de las farnilias debido a que Ia 
marcha a Ia escuela de los hijos adolescentes les aparta de sus antiguas funciones en Ia 
economia domestica (cuidando el ganado o a otros rniembros menores de Ia familia) . 
Este hecho hace resentirse a Ia economia familiar, debido a que Ia madre -que se ocu
paba de vender Ia producci6n horticola familiar en el mercado local- debe abandonar 
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esta tarea para dedicarse al cuidado en casa de sus hijos menores (Figura 8.8) . Este ca
so tambien nos hace reconsiderar Ia idea generalmente aceptada de que Ia modemi
zacion hace pasar a las mujeres del mundo de Ia reproduccion al de Ia produccion, y 
quizas tambien nos hace pensar que el concepto occidental de escuela fija en el espacio 
y en el tiempo puede no ser adecuada para sociedades distintas a Ia nuestra. 

Como otro ejemplo de Ia Geografia del Tiempo aplicada al estudio del efecto de 
los cambios sociales en Ia vida cotidiana, en Ia Figura 8.9 se muestra en un lenguaje es
pacio-temporal la evolucion en Ia organizacion de Ia vida cotidiana de una unidad fa
miliar desde una sociedad agraria a una tecnol6gicamente avanzada. Los cambios se 
producen en el medio extemo a Ia propia familia (generalizaci6n del modo de vida ur
bana, organizacion temporal de Ia produccion economica, progresiva division funcional 
del espacio urbano, implantacion de Ia escolarizacion obligatoria y generalizacion de 
Ia planificacion familiar), y afectan a su propia constituci6n y a Ia forma en que organiza 
su actividad cotidiana (reduccion del mlmero de hijos, incorporacion de las mujeres al 
mercado laboral, cambios en Ia distribucion de papeles y tareas en el mantenimiento 
familiar, sustitucion de una organizacion temporal flexible del trabajo en el campo por 
los horarios laborales y escolares rigidos de Ia sociedad industrial, aumento progresivo 
de Ia movilidad individual y diversidad de actividades en Ia sociedad postindustrial). 

B) Papeles familiares y organizacion espacio-temporal de las actividades cotidianas 

La Geografia del Tiempo se ha dedicado tambien a estudiar Ia forma en que Ia or
ganizacion espacio-temporal de Ia sociedad actual afecta a las posibilidades de actividad 
y movimiento de las mujeres en el marco de sus relaciones con otros miembros de Ia 
familia y de Ia tradicional division de papeles en el seno de Ia unidad familiar. 

El enfoque de Ia Geografia del Tiempo en el individuo como unidad de amllisis 
-en quien se reconocen todas las caracteristicas personales que pueden influir en su or
ganizaci6n espacio-temporal cotidiana- permite reconocer el efecto superpuesto de las 
distintas variables que, de manera aislada, han sido admitidas por las investigaciones 
sobre el comportamiento espacial como discriminantes de Ia actividad y Ia movilidad. 
En Ia Figura 8.10, por ejemplo, se recogen las trayectorias espacio-temporales descritas 
en un dia laborable por tres mujeres pertenecientes a Ia misma unidad familiar. En el 
se aprecia como Ia actividad (o mejor, el papel dentro de Ia unidad domestica) se im
pone a Ia edad como variable determinante de Ia dimimica espacio-temporal: Ia anciana 
-perteneciente a un grupo reconocido generalmente como de minima movilidad- pre
senta un patron de movimientos mas diverso que Ia adulta ama de casa, cuya movili
dad esta limitada por sus obligaciones domesticas. 

Esta cuesti6n nos remite a uno de los estudios mas difundidos de Geografia del 
Tiempo, el realizado por Risa Palm y Allan Pred (1974) sobre las restricciones espa
cio-temporales de Ia mujer norteamericana. En el se plantea -a partir del estudio de 
casos individuales reales- la dificultad con que Ia mayoria de las mujeres combina Ia 
atencion a otros miembros de Ia familia con las actividades realizadas fuera del hogar. 

Un aspecto de Ia cuestion especialmente interesante es el de Ia diffcil relacion en
tre Ia organizaci6n domestica y los horarios laborales: Ia necesidad de compaginar es
tos ultimos con las demandas de otros miembros de Ia familia restringe de una forma 
extraordinaria las posibilidades de busqueda de empleo para muchas mujeres, espe-
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cialmente en las periferias rururbanas (Palm y Pred, 1974, Palm, 1981} (Figura 8. 1 1 } . 
En suma, Ia localizaci6n en el espacio y en el tiempo de los recursos (puestos de tra
bajo, guarderias, comercios) constituye una fuente cotidiana de conflicto con impli
caciones muy severas en Ia calidad de vida, que el particular lenguaje de Ia Geograffa 
del Tiempo permite sacar a Ia luz. 

-- 86 aftos, jubilada. 

24 --· S2 aftos, ama de casa. 

20 

14 

8 

R C D OD T CE 

Figura 8.10. Grafico de lugares funcionales. Tres mujeres de una misma unidad familiar en un dfa 
laborable. Lugares funcionales: (R) Iugar de diversion; (C) comercio; (D) domicilio; (OD) otros do

micilios; (T) centro de trabajo; (CE) centro de estudio. 

t 

Tt D T2 T3 
Figura 8.1 1 .  Las restricciones de acoplamiento derivadas de los horarios escolares y su efecto sobre 
Ia elecci6n de empleo por parte de una mujer sola con dos hijos pequefios en edad escolar. Las lfneas 
discontinuas representan "rutas diarias" alternativas. Tornado de Palm y Pred (1974), segun tra
ducci6n publicada en Ma Dolors Garcfa Ramon (1985), Teorill y metodo en Ia Geografia Humana an-

glosajona. Barcelona. Ariel. D: domicilio; T1 , T2, T3: distintos lugares de trabajo. 



CAPfTUL0 9 

LA CONSTRUCCI6N DEL FUTURO: 
POLITICA, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

Los enfoques de genero no deben entenderse como una corriente effmera en el de
sarrollo de las ciencias sociales, sino como una perspectiva que intenta mejorar las con
diciones de vida de Ia humanidad, a traves de Ia modificaci6n de las relaciones de ge
nero; en esta tarea confluye con otros movimientos sociales con los cuales comparte 
algunos objetivos y modos de actuaci6n (movimientos comunitarios alternativos, 
ecologistas, por los derechos humanos, organizaciones no gubemamentales, etc. ; pa
ra todo este capitulo ver Fernandez Duran, 1993, en especial Ia Tercera Parte: Apuntes 
para una practica polftica en los 90, pp. 339-393).  

En este capitulo final vamos a introducir algunas de estas tendencias, analizando 
el modo en que Ia perspectiva de genero aporta una visi6n futurista y enriquecedora 
a tres temas donde se relacionan sociedad y territorio y que consideramos clave en las 
puertas del siglo XXI : "nueva" politica, desarrollo y medio ambiente. 

Los tres temas estan profundamente interrelacionados, de modo que s6lo se pue
den separar a efectos expositivos: en Ia actualidad todos los foros reconocen Ia in
terdependencia entre desarrollo y medio ambiente, lo que a su vez viene determina
do por las actitudes y poderes politicos. 

Una de las principales novedades aportadas desde Ia perspectiva del genero con
siste en Ia revalorizacion de Ia esfera cotidiana o privada: asi, Ia "nueva" politica, de
sencantada por Ia organizaci6n y estructura del Estado, aboga por el protagonismo de 
Ia llamada sociedad civil (frente a las instituciones politicas tradicionales, como partidos 
y sindicatos); Ia busqueda de mejores condiciones de vida para toda Ia humanidad obli
ga a un replanteamiento de las relaciones Norte/Sur, y a una planificaci6n del 
Desarrollo que tenga como centro Ia microescala y el entomo inmediato, donde Ia ex
periencia y protagonismo de las mujeres son absolutamente imprescindibles;  por ul
timo, los problemas de medio ambiente , desde una perspectiva de genero, deben to
mar en consideraci6n Ia experiencia y sabiduria de las mujeres en Ia gesti6n del 
medio, lo que vuelve a estar relacionado con su experiencia de Ia vida cotidiana. 

Por otra parte, Ia teoria feminista aporta una profunda revisi6n de Ia concepci6n 
de Ia ciencia y de las relaciones de poder e, implicitamente, de las relaciones entre pai
ses ricos y pobres y de Ia gesti6n del medio ambiente; en este sentido se plantea que el 
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modelo occidental, patriarcal y tecnol6gico, se basa en unas relaciones de dominante 
a dominado que impregnan no s6lo las relaciones entre hombres y mujeres,  sino 
tambien las existentes entre Norte y Sur, entre tecnologfa y naturaleza. 

En definitiva, Ia 6ptica feminista -junto con otros cientificos sociales y movi
mientos ciudadanos- aboga por una nueva organizaci6n del conocimiento, de Ia 
practica polftica y de Ia gesti6n del entomo, donde se supriman los "falsos dualismos", 
concebidos como categorias antag6nicas y jerarquizadas, segun se seiialaba en el 
Capitulo 2. 

Publico I Privado 

Escalas "macro" I Escalas "micro" 

Politica "formal" I Politica "informal" 

9.1. Genero y practica politica 

Desarrollo I Subdesarrollo 

Tecnica I Naturaleza 

Masculino I Femenino 

Dominante I Dominado 

etc. / etc. 

Aunque Ia participaci6n publica es uno de los territorios en los que Ia presencia fe
menina ha avanzado mas a lo largo del siglo xx, el genero ha permanecido ausente en 
el estudio del mundo politico y su organizaci6n espacial , al menos tal y como lo han 
planteado los ge6grafos. La Geograffa Polftica clasica parece olvidar que su objeto de 
estudio -el poder- esta tambien en Ia base de las relaciones de genero tal y como se han 
establecido en nuestra sociedad. La tradicional ausencia del genero en Ia Geograffa 
Polftica se puede explicar por diversos factores: 

- En primer Iugar, se trata de una cuesti6n de conceptos y teorfas: los "grandes" 
temas de geopolftica -fronteras, estados, conflictos intemacionales-, al menos 
aparentemente, no tienen genero. 

- En segundo Iugar, es una cuesti6n de escalas: lo cotidiano, lo local -tradicio
nalmente femenino- no tiene un Iugar en Ia Geograffa Polftica tradicional. 

- En tercer Iugar, es un resultado de la clasica dicotomfa hombre/publico, mu
jer/privado y de Ia asunci6n de que los problemas relativos a la esfera privada 
o personal son ajenos a la practica polftica. 

- En cuarto Iugar, es la consecuencia de una escasa presencia real de las mujeres 
en la participaci6n polftica formal. La participaci6n femenina en gobiemos o par
lamentos de todo el mundo ha experimentado un crecimiento considerable pe
ro sujeto a fluctuaciones no desdeiiables y, en todo caso, se mantiene en niveles 
muy bajos. Segun datos de las Naciones Unidas (1992) ,  a principios de los 
aiios noventa, s6lo un 3,5% de los ministros del mundo eran mujeres y ninguna 
mujer ocupaba un cargo ministerial en 93 pafses del mundo. 
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En su avance en el territorio de Ia participaci6n publica, las mujeres han continuado 
asumiendo un punto de vista tradicional sobre sus funciones, capacidades e intereses. 
Asi, cuando han entrado en Ia actividad politica, los campos en los que participan re
flejan, generalmente, Ia divisi6n social del trabajo seg(in genero. Las mujeres ocupan 
cargos o establecen su lucha politica en aspectos relacionados con cuestiones sociales 
o domesticas (bienestar social, educaci6n y cultura, infancia), con lo que continuan con 
Ia misi6n que tradicionalmente se les ha asignado en Ia unidad familiar. 

En cualquier estudio sobre Ia pnictica politica se debe realizar una distinci6n previa 
entre Ia politica formal -en el marco de las instituciones de gobiemo- y Ia politica in
formal -llevada a cabo a traves del movimiento ciudadano y las organizaciones no gu
bemamentales--. Aunque no se pueden hacer afirmaciones definitivas al respecto, parece 
que existe Ia tendencia a que, mientras los hombres predominan en los puestos politicos 
oficiales, las mujeres hayan constituido una fuerza basica en Ia organizaci6n de los 
movimientos sociales populares tanto en los paises desarrollados como subdesarrollados. 

Una perspectiva geogratica en el estudio de Ia practica politica segun genero exige 
una consideraci6n de las diferencias territoriales en su caracterizaci6n. Estas diferencias 
se derivan de Ia conjunci6n de multiples factores, tales como el grado de igualdad 
existente en Ia sociedad, el papel del Estado en Ia provisi6n de bienes y servicios sociales, 
y el nivel de Ia participaci6n de las mujeres en Ia politica formal o en Ia organizaci6n de 
los movimientos sociales de base. En esta tarea, incluso una diferenciaci6n entre paises 
desarrollados y subdesarrollados simplifica excesivamente una diversidad tan grande que 
justificaria realizar una Geograffa Regional de Ia participaci6n politica femenina. Como 
este no puede ser el objetivo de estos breves apuntes, nos limitaremos a desarrollar al
gunas notas, en los pr6ximos subepigrafes, sobre los temas de investigaci6n en Ia 
Geograffa Politica de los paises desarrollados desde una perspectiva de genero, y a des
cribir el caso de los movimientos populares urbanos en America Latina como ejemplo 
de Ia practica politica informal en los paises subdesarrollados. 

9. 1 .1 .  Pa{ses desarrollados: agenda para una Geografia PoUtica desde Ia perspectiva 
del genero 

La Geograffa Politica ha experimentado en los ultimos afios del siglo xx una revita
lizaci6n que va acompafiada por una importante renovaci6n te6rica y conceptual. Las ge6-
grafas feministas han puesto sobre Ia mesa Ia incorporaci6n del genero como categoria de 
analisis en el estudio del espacio politico y han sefialado algunas lineas de investigaci6n 
relevantes para tal cuesti6n (ver, por ejemplo, Eleonore Kofman y Linda Peake, 1990): 

- Estado, provision de servicios y situacion de las mujeres. Algunas feministas han cri
ticado al Estado como una instituci6n que, estructurada en tomo a intereses y va
lores masculinos, reproduce las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En 
todo caso, una perspectiva de genero en el estudio del Estado es pertinente porque 
es este el que -a traves de sus instancias juridicas y administrativas- ha promovi
do las politicas de igualdad de oportunidades que las mujeres le demandaban. Con 
Ia constituci6n del Estado del Bienestar, en los paises europeos Ia administraci6n 
publica asumi6 la responsabilidad de distribuir y localizar los servicios sociales, lo 
que fue beneficioso para Ia entrada de las mujeres en el mercado laboral. A fina-



318 Mujeres, espacio y sociedad 

les del siglo xx, la recesion del Estado del Bienestar, acompaiiada por la difusion 
de una ideologia conservadora sobre el papel de la mujer y la familia en la re
produccion social, nos alerta respecto a sus consecuencias negativas sobre el pro
ceso de entrada de las mujeres en los espacios publicos. Kofman y Peake (1990) re
claman un mayor interes de la Geografia Politica por estas cuestiones y por una 
teorizaci6n rigurosa sobre la relacion entre Estado, capitalismo y reproduccion des
de una perspectiva geognifica. 

-Actitudes pol£ticas y genero. Una linea de investigacion empirica tradicional en 
Geografia Polftica es aquella destinada al estudio de las diferencias sociales y te
rritoriales en las actitudes politicas y el comportamiento electoral. A partir de los es
tudios realizados, ya hay suficiente informacion sobre los patrones de hombres y mu
jeres en cuanto a participacion politica -ubicacion ideologica, afiliacion polftica, 
comportamiento electoral- como para poder rechazar el estereotipo de un mayor 
conservadurismo de las mujeres como una tendencia general. Carmen Ortiz 
Corolla (1987} demuestra para el caso de las elecciones celebradas en Ia Espaiia de
mocnitica que las diferencias entre generos han evolucionado basta su pnictica de
saparicion, siendo mas importante el valor discriminante de otras caracterfsticas so
ciales como la edad o el tipo de actividad (por ejemplo, existen divergencias 
reseiiables entre las amas de casa y las ocupadas fuera del hogar). 

- La  presencia de las mujeres en el poder pol£tico formal. El estudio de las diferencias 
geograpcas en la participaci6n de las mujeres en tareas de gobiemo revela que es
tas diferencias se derivan de factores como su presencia en el mercado laboral, las 
tradiciones culturales, o la organizacion de las instituciones politicas y el sistema 
electoral. Puede ser interesante investigar el nivel de representacion politica fe
menina a distintas escalas, desde la nacional basta la local. Kofman y Peake 
(1990), tras repasar diversos trabajos sobre la cuesti6n, llegan a la conclusion de 
que no existe en los paises estudiados una correspondencia clara entre el porcen
taje de representantes femeninas a nivel estatal, por ejemplo, y el municipal. El cre
cimiento de la presencia femenina en el poder formal se debe relacionar con la po
litizacion de los asuntos -educacion, servicios sociales, familia-que tradicionalmente 
se les asigno y que, tras dura lucha por parte de las feministas, han pasado a figu
rar en la agenda polftica. 

Las diferencias segun genero en la representacion publica siguen siendo abis
males. Se estima que, a finales del siglo xx, el 95% de los puestos politicos esta co
pado por los hombres, cuando alrededor del 53% del electorado en todos los paf
ses del mundo es femenino. Ante esta situacion, las mujeres promueven politicas de 
discriminacion positiva, con la asignacion a mujeres de unos cupos minimos en las 
listas electorates, y se unen para conse�uir mas cuota de participacion en la 
Administracion, el gobiemo y el poder. Este es el caso de Ia denominada "Lista 
EMILY" -formada por las mujeres del Partido Dem6crata de los Estados Unidos
que se dedica a recabar fondos para encarar los gastos de la campaiia electoral de 
sus candidatas. En el caso espaiiol, y para las elecciones municipales de mayo de 
1995, una Plataforma de Mujeres para la Actividad Politica (PLAZANDREOK) 
ha promocionado una candidatura exclusivamente femenina para el Ayuntamiento 
de San Sebastian, independiente de todas las formaciones polfticas establecidas. 

- Genero y movimientos sociales. La sociedad civil, constituida a nivel local o regional, 
supone una solida base para la participacion politica de las mujeres y para el 



Capitulo 9: La construccion del futuro: politica, desarrollo y medio ambiente 319 

protagonismo de las organizaciones femeninas en los paises desarrollados. En al
gunos casos, las mujeres se han implicado en movimientos populares en cuyo se
no se reproduclan las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En otros, han 
sido elias mismas las que han constituido grupos de reivindicaci6n femenina. 
Frecuentemente, estos movimientos han tenido relaci6n con aspectos domesticos, 
o de calidad de vida local. Sin embargo, a finales del siglo xx, se reconoce el pro
tagonismo de Ia participaci6n femenina en movimientos relacionados con pro
blemas ambientales y en pro de Ia paz. 

En Espana, el movimiento social femenino evoluciona desde las organiza
ciones de mujeres de clase media para Uevar a cabo obras caritativas, en el siglo 
XIX, basta su protagonismo en los movimientos vecinales de los aiios setenta, en 
el xx. El caso de las revueltas femeninas de 1918 en Barcelona ha sido tornado in
temacionalmente como ejemplo de una lucha de las mujeres trabajadoras que, ha
biendose iniciado como una protesta ante dificultades de sustento y alojamiento, 
se extiende a cuestiones como las condiciones de trabajo, el status de las mujeres 
o las desigualdades de clase social; aunque aquel movimiento femenino no con
sigui6 cambios politicos importantes, puso las bases para Ia organizaci6n de ac
tividades colectivas locales que fue crucial para el subsiguiente crecimiento del mo
vimiento anarquista en Barcelona. Ruth Fincher y Jacinta McQuillen {1989) 
indican Ia necesidad de realizar investigaciones en Geografia Polftica en las que 
se analice Ia diversidad de las relaciones entre genero y clase social en distintos es
pacios y tiempos hist6ricos, por una parte, y se profundice, por otra, en las cone
xiones entre los movimientos sociales locales y las organizaciones de caracter na
cional e intemacional, indagando sobre Ia forma en que las relaciones de genero 
se establecen y se trasmiten de unas a otras. 

- Los retos para el futuro. La participaci6n politica femenina se enfrenta a finales 
del siglo xx a desafios como el de salir de Ia esfera domestico-social para entrar 
en nuevos terrenos de decisi6n politica, por una parte, y, por otra, el de difundir 
una nueva concepci6n del quehacer politico. A continuaci6n se reproduce el ma
nifiesto que un conjunto de mujeres espafiolas implicadas en tareas de caracter 
publico ha difundido para proponer un estilo diferente de hacer politica. 

MANIFIESTO FEMENINO POR EL CAMBIO EN LA ACTITUD POLfTICA 

«Un amplio colectivo de mujeres ( . . . ) ha rubricado un manifiesto titulado Por una po
litico diferente ( . . .  )La proclama invoca Ia voluntad de no permanecer indiferentes ante el 
descredito de Ia dignidad de Ia politica. 'Como ciudadanas que ( ... ) hemos contribuido en 
silencio a Ia lucha por Ia igualdad, nos sentimos autorizadas para proponer un esti lo di
ferente de hacer politica', dicen, 'encaminado a convertirla en una actividad mas veraz, 
abierta, sensata y adaptada a las necesidades". 

( . . .  ) Sus propuestas concretas son nueve: mas visi6n de Estado y menos corporati
vismo en los partidos politicos, el poder judicial y los medios de comunicaci6n; mas 
proximidad a las necesidades cotidianas; mas juego limpio en Ia actividad politica; pro
fundizaci6n en Ia democracia y en Ia correcci6n de las desigualdades; una politica austera, 
capaz de corregir Ia imagen de que Ia gesti6n del dinero publico es ineficiente o corrup
ta; un lenguaje pedag6gico capaz de inculcar el respeto y Ia tolerancia, y, finalmente, una 
prensa menos proclive a Ia divulgaci6n del rumor y al fomento de Ia sospecha». 

El Pais, 13  de marzo de 1 995. /. G. Mardones. 
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9.1 .2. Movimientos populares urbanos: Ia experiencia poUtica de las mujeres 
en America Latina 

Tal vez la mejor expresi6n de la polftica "informal" se ha producido en America 
Latina, durante los afios setenta y ochenta, en el marco de los llamados movimientos 
populares, a los cuales ya se ha hecho referenda anterior, al analizar la construcci6n de 
los espacios urbanos (ver 7.3 .4) . 

Los datos oficiales registran una participaci6n muy baja de las mujeres latinoameri
canas en la polftica ( entendida exclusivamente como polftica oficial o formal), mientras 
que por el contrario ellas fueron las promotoras y principales participantes en los movi
mientos populares urbanos; este hecho y muchos otros similares deben llevar a revisar el 
concepto de politica (igual que la teorfa feminista ha obligado a revisar el concepto de tra
bajo, por ejemplo ). La polftica, en sentido amplio, incluye todas aquellas actividades don
de los ciudadanos se organizan para reivindicar sus derechos y obtener unos fines con
cretos, aun al margen de los cauces establecidos (partidos politicos, elecciones, Parlamento, 
Ayuntamientos, Sindicatos, etc.) .  

El protagonismo de las mujeres en los movimientos populares implica que han ido 
adquiriendo un papel creciente en la polftica, especialmente en la denominada informal 
(consultar de forma especffica para este tema el libro: 'VWA, Mujeres y protesta urbana 
en America Latina; Radcliffe y Westwood, eds. ,  1993; ver tambien Feijo6 y Herzer, 
comps. ,  1991 ; Gabayet et al. , 1988) . 

La implicaci6n de las mujeres de America Latina en estos movimientos ha segui
do siempre un proceso similar: mujeres sin ninguna experiencia poli'tica y de bajo ni
vel educativo, social y econ6mico empezaron a organizarse en tomo a problemas es
pecificos y demandas para sus familias o para ellas mismas: 

- Problemas relacionados con la falta o insuficiencia de vivienda, infraestructuras 
o servicios publicos en las periferias urbanas fueron uno de los prirneros motores 
de los movimientos populares, como los desarrollados en Sao Paolo, Guayaquil 
o Guadalajara: demanda de vivienda, centros de salud, escuelas o transportes pu
blicos estan en el origen de la mayor parte de las reivindicaciones. 

- Lucha contra el desempleo (Sao Paolo) y creaci6n de redes de autoempleo para las 
propias mujeres o sus familias (talleres productivos de Villa El Salvador, en Peru) . 

- Creaci6n y organizaci6n de grupos comunitarios cuyo objetivo consisti'a en 
paliar la insuficiencia de servicios publicos estatales, mediante la ayuda comu
nitaria (comedores populares de Peru, asociaciones de compradoras de Buenos 
Aires, guarderias comunitarias, etc.) .  

- Problemas politicos en sentido estricto, como la desaparici6n de familiares 
(maridos e hijos principalmente) bajo los regimenes militares de Chile, Argen
tina, Guatemala o El Salvador. 

- Incremento del coste de la vida y desabastecimiento de alimentos basicos (Chile). 
- Problemas medioambientales (Venezuela; uno de los pocos ejemplos donde las 

protagonistas fueron mujeres de clase media) . 

Origen de los movimientos populares. La conciencia polftica de las mujeres surge de ex
periencias negativas de su vida cotidiana y de dificultades insoslayables que les impiden cum
plir Ia funci6n que les ha sido asignada por Ia sociedad como cuidadoras de sus familias. 
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Es significativo analizar el papel que han jugado las principales estructuras de poder e 
ideol6gicas: nos referimos a partidos polfticos, Iglesia Cat6lica y Movimiento Feminista. 

- Partidos po[(ticos y Sindicatos, dirigidos por hombres, nunca han valorado Ia im
portancia de los problemas cotidianos relacionados con Ia familia y Ia vivienda; 
incluso los partidos de izquierda dieron siempre prioridad a Ia lucha de clases 
con respecto a las desigualdades de genero. 

- El papel jugado por Ia Iglesia Catolica desde los aiios sesenta es uno de los t6-
picos que debe de ser reconsiderado: el libro de Radcliffe y Westwood pone de 
manifiesto que Ia mayoria de movimientos de mujeres tuvieron su origen en las 
Comunidades Cristianas de Base, al amparo de las reformas promovidas desde 
el Concilio Vaticano II y Ia teologla de Ia Liberaci6n; por otra parte, el hecho de 
empezar a reunirse bajo Ia tutela de Ia Iglesia Cat6lica favoreci6 que los regl
menes militares tolerasen estas asociaciones de mujeres, al tiempo que los 
maridos "permitlan" que sus mujeres asistieran a elias sin problemas. 

- Por lo que se refiere a los movimientos feministas, en principio apenas bubo re
laci6n directa con los movimientos populares de mujeres, debido a que ambos 
movimientos eran considerados como pertenecientes a grupos sociales bien 
distintos: las mujeres de los movimientos populares proceden sin excepci6n de cla
se baja, tienen un nivel educativo mlnimo (con frecuencia son analfabetas), estan 
recien instaladas en las periferias urbanas y ofrecen una gran diversidad etnica 
(indlgenas, mestizas, de color); Ia imagen de las feministas por el contrario es Ia 
de mujeres de clase media, bien instruidas, blancas y urbanas; las diferencias de 
clase entre mujeres son ademas percibidas desde Ia experiencia del servicio 
domestico, donde Ia mujer de clase media es ante todo Ia patrona. 

Sin embargo, y a pesar del rechazo inicial, Ia ideologla feminista ha acaba
do por impregnar los movimientos de mujeres populares, ayudando a su con
creci6n en una lucha polltica bien delimitada. 

La conclusi6n que se obtiene del analisis de este proceso es Ia profunda implica
ci6n de las mujeres de America Latina en Ia polftica, aunque haya que hablar de "otras 
formas de hacer polftica": Ia ineficacia de los partidos politicos tradicionales, el mal fun
cionamiento democratico y los reglmenes totalitarios estan dando cada vez mas vigor 
a este tipo de movimientos sociales, basta el punto de que algunas de sus reivindica
ciones son asumidas de forma sospechosa por partidos como el PRI, en Mexico. 

La experiencia cotidiana adquiere todo el protagonismo en estos movimientos, basta 
dar a lo privado categoria de publico o politico: las mujeres han sido capaces de trascen
der sus intereses privados y convertirlos en publicos, han sabido compaginar su experiencia 
practica con Ia estrategia polftica basta lograr los objetivos previstos y, finalmente, han 
introducido las ideas feministas en sus vidas cotidianas como trabajadoras, madres y es
posas: las relaciones entre polftica, clase y genero son evidentes en todo el proceso. 

9.2. Genero y desarrollo 

Los analisis dinamicos y, en especial, las distintas conferencias organizadas por 
Naciones Unidas en torno a las mujeres han puesto de manifiesto que su situaci6n se 
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ha ido agravando en el Tercer Mundo; ello, unido a Ia necesidad de replantearse las re
laciones Norte/Sur, ha contribuido a que Ia planificaci6n para el desarrollo vaya 
adoptando de forma progresiva una perspectiva de genero. 

Ademas de esta cuesti6n practica, Ia teoria feminista se suma a aquellas corrien
tes de pensamiento que realizan una critica en profundidad de los conceptos y procesos 
de desarrollo y subdesarrollo; destaca Ia idea del respeto a las especificidades locales, 
poniendo en cuesti6n que el modelo econ6mico de los pafses occidentales sea el 
unico ni el mejor de los posibles. 

9.2.1. Agencias y proyectos internacionales 

El estudio pionero de Ester Boserup fue el primero en llamar Ia atenci6n acerca 
de las relaciones entre genero y desarrollo, poniendo de manifiesto el modo en que mu
chos procesos de "modernizaci6n" econ6mica estaban deteriorando las condiciones de 
vida de las mujeres. Los movimientos feministas, Ia evoluci6n de las ciencias sociales 
y las recomendaciones de Ia Conferencia de Mexico desencadenaron una autentica olea
da de estudios cualitativos y cuantitativos acerca de Ia situaci6n de las mujeres a 
partir de los aiios setenta; como resultado y balance de Ia Decada de Naciones Unidas 
(1975-85) se pudo demostrar el deterioro progresivo en las condiciones de vida de mu
chas mujeres y niiios del Tercer Mundo: cabe recordar tendencias tales como el au
mento de las horas trabajadas, Ia reducci6n en los ingresos y recursos controlados, el 
deterioro en su estado de salud y niveles educativos o el aumento de los hogares en
cabezados por mujeres, que por otra parte son los que padecen los niveles mas pro
fundos de pobreza. 

Segun se ha tratado con anterioridad, muchos de estos cambios son consecuencia 
de los procesos de colonizaci6n y descolonizaci6n, del paso de las economfas tradi
donales a otras monetarizadas e internacionales e incluso de Ia polftica macroeco
n6mica auspiciada por las agendas internadonales; pero, ademas, muchos proyectos 
concretos de desarrollo han profundizado de forma especffica las diferencias sociales 
y econ6micas entre hombres y mujeres, de modo que han beneficiado a los hombres 
al tiempo que han deteriorado Ia situad6n de las mujeres. Numerosas evidencias al res
pecto han obligado a replantearse toda Ia filosoffa de Ia ayuda al desarrollo, introdu
dendo una perspectiva de genero por parte de las agendas intemacionales y de los paf
ses ricos en general (0stergaard, coord. ,  1991) .  

Los errores cometidos en Ia aplicaci6n de proyectos de desarrollo se deben a varias 
causas: 

- Aplicaci6n de valores etnocentrados: los estudiosos y planificadores trasladaron 
a los pafses en desarrollo sus propios conceptos de familia, division de funcio
nes dentro de Ia misma y acceso a los recursos; asf se consider6 como familia-ti
po Ia nuclear, con un var6n cabeza de familia como principal o unico perceptor 
de ingresos. 

- Los proyectos se orientaron exclusivamente a los hombres, considerados no so
lo como agentes econ6micos sino como los unicos que toman decisiones en Ia 
unidad familiar; este error ha sido especialmente grave en los proyectos de de
sarrollo agrario aplicados en el Africa subsahariana, puesto que se ha ignorado 
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a las mujeres como principales productoras de alimentos para Ia supervivencia 
familiar; ello ha significado que sean los cultivos comerciales (realizados por los 
hombres) los que se han beneficiado de innovaciones y mejoras de productivi
dad, mientras que los cultivos de subsistencia (gestionados por las mujeres y ba
se de Ia alimentaci6n de Ia poblaci6n) fueron dejados at margen de Ia mayoria 
de planes de mejora. 

- Se parti6 siempre del principio de que el aumento de Ia riqueza en cad a hogar 
supondria un aumento en el bienestar de cada uno de sus miembros, ignorando 
por tanto las estrategias familiares de distribuci6n de responsabilidades, ingresos 
y recursos. Segun se ha seiialado mas arriba, el aumento de ingresos monetarios 
en muchos hogares tan s6lo benefici6 a los hombres, at ser los que controlan los 
recursos monetarios en Ia unidad familiar. 

- Deformaci6n de genero: los estudiosos, los planificadores e incluso los agentes 
locales fueron casi sin excepci6n hombres, aplicando programas de desarrollo 
dirigidos a su vez a hombres; ello provoc6 un desconocimiento sistematico de las 
necesidades de las mujeres, at tiempo que su distanciamiento y desconfianza con 
respecto a los proyectos de desarrollo. Un ejemplo dramatico derivado de esta 
situaci6n es el hecho de que apenas se haya avanzado en dotar a las comunida
des de aquellas infraestructuras que reduzcan Ia dureza del trabajo reproductivo, 
y por tanto de las mujeres (ver Figura 9 .1) .  

I 

Pero c:que harlan las mujeres 
si no tuvieran que acarrear 
agua cuatro horas al dla? 

Figura 9.1 .  La planificaci6n del desarrollo: una cuesti6n de genero. Tornado de I .  Momsen 
(1991 , p. 39). 
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La evidenda de las desigualdades existentes fomento en los aiios inmediatos a la 
Conferencia de Mexico no solo la busqueda de informacion acerca de las mujeres si
no tambien la promod6n de proyectos de desarrollo dirigidos de forma expresa y di
recta a ellas, habiendose tornado condenda de que el factor genero tiene que ser te
nido en cuenta en la planificacion. 

El primer paso fue conocer las fundones especificas desempeiiadas por hombres y 
mujeres; las agendas de desarrollo se convirtieron en promotoras de estudios especifi
cos que permitan conocer las relaciones de genero para un espacio y un tiempo concretos, 
reconodendo la diversidad de situaciones (segun variables culturales, sodales y regio
nales) en el modo en que se reparten entre hombres y mujeres responsabilidades, in
gresos y recursos en el marco de la unidad familiar. Ello ha obligado a replantear por 
completo el amllisis de las unidades familiares, en cuanto elementos de organizacion eco
nomica y social; una vez mas es necesario descender a la escala cotidiana y domestica pa
ra conocer la realidad de las reladones de genero y su especificidad para cada caso y po
der corregir los desequilibrios. 

El desarrollo planteado "de arriba a abajo" por las agendas intemacionales 
(ONU, PNUD, UNIFEM, INSTRAW, UNICEF, FAO, OIT, Union Europea, etc.) ha
ce una serie de recomendaciones que recogen de forma pragmatica los planteamien
tos que la teoria feminista venia realizando con anterioridad: 

-Todos los sectores administrativos deben tomar conciencia de la importancia del 
factor genero en la planificadon del desarrollo, tanto por parte de los paises do
nantes como de los benefidarios. 

- Se debe de fomentar la formadon y contratacion de mujeres -de origen local a ser 
posible- en todas las fases de los proyectos de desarrollo (tanto en la identificad6n 
de problemas como en la gestion y el seguimiento de las actuadones concretas) .  

-Se deben evitar aquellas actividades que aumenten la carga de trabajo de las mu
jeres, fomentando por el contrario aquellas otras que alivien la jomada laboral. 
En todo caso, se recomienda tender a redudr el trabajo dedicado a actividades 
domesticas no retribuidas. 

9.2.2. Algunos ejemplos de actuaciones 

Como consecuencia de estas recomendadones empiezan a proliferar actuadones 
que ponen de manifiesto como un conodmiento previo de las espedfiddades locales 
(en cuando a estructuras familiares, division sexual del trabajo o necesidades especificas 
de las mujeres) puede mejorar en gran medida la situacion, con una inversion reducida; 
como muestra se han selecdonado algunos ejemplos, en contextos muy distintos. 

UNIFEM (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer) fue constituido 
en 1976 en reladon con el Decenio de Naciones Unidas para las Mujeres (1975-
1985); en primer lugar ha impulsado la obtendon de estadisticas fiables que ayuden a 
acabar con la invisibilidad del trabajo femenino ( el tantas veces mencionado estudio 
de Nadones Unidas Situacion de Ia Mujer en el Mundo, 1970-1990 fue promovido por 
UNIFEM). Hasta 1991 habia puesto en funcionamiento unos 800 proyectos en 100 pai
ses, con la colaboracion de grupos locales ( cooperativas fundamentalmente) y 
Organizadones No Gubemamentales. 
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Estos proyectos han ido encaminados a mejorar Ia formaci6n de las mujeres, facilitar 
un aumento de sus ingresos y productividad en el trabajo, mejorar las condiciones ma
teriales del entomo urbano y reducir Ia carga del trabajo reproductivo; se trata en todo 
caso de proyectos a pequefia escala, que requieren una reducida inversi6n, y que son 
puestos en funcionamiento por los propios grupos locales de mujeres. Por ejemplo en un 
barrio periferico y marginal de Bamako (Mali) se impuls6 Ia formaci6n de una coope
rativa de mujeres que consigui6 poner en funcionamiento un servicio de recogida de ba
suras y saneamiento del agua, basta entonces inexistentes. Otra actuaci6n en Bolivia con
sigui6 aumentar y regularizar los ingresos de las mujeres campesinas a traves de las 
cooperativas lecheras locales: mejorando Ia raza de las vacas, construyendo cobertizos 
para los animates e instalando puestos para Ia recogida de Ia leche se consigui6 aurnentar 
Ia productividad y dirigir los excedentes al mercado de forma regular, lo que perrniti6 a 
las mujeres obtener sus ingresos directamente, sin intermediarios. 

En Gambia, durante los afios ochenta, UNIFEM financi6 Ia instalaci6n de moli
nos mecanicos para el grano; Ia molturaci6n de los cereales en el Tercer Mundo es un 
trabajo rea-lizado por las mujeres, varias veces al dia, que llega a ocupar cuatro horas 
diarias, con un duro esfuerzo fisico. En el programa que nos ocupa se instalaron 
unos treinta molinos a motor en otras tantas aldeas gambianas; el ahorro real de tiem
po se pudo estimar entre 2 y 3 horas diarias, aunque las mujeres valoraron mucho mas 
el ahorro de esfuerzo ffsico: en todo caso, Ia mayor disponibilidad de tiempo y el aho
rro de energia humana permiti6 dedicar mas tiempo a los cultivos, y por tanto au
mentar los ingresos familiares y mejorar el nivel alimenticio (Momsen y Kinnaird, eds., 
1993, pp. 52-62). 

Estas f6rmulas de desarrollo no s6lo se estan aplicando en el Tercer Mundo; en Ia 
Uni6n Europea tambien se impulsan distintos tipos de programas tendentes a ga
rantizar Ia igualdad de oportunidades para las mujeres en el ambito laboral. Entre es
tas actuaciones merece ser destacado el programa NOW (New Oportunities for 
Women); se trata de Ia primera y -basta Ia fecha- unica experiencia transnacional eu
ropea centrada en las mujeres, que es financiada por los Fondos Estructurales, con dos 
convocatorias en los afios noventa. A traves de este programa se hace un replantea
miento de los sistemas de formaci6n y empleo, apelando a formas mas activas de 
cooperaci6n, mediante las cuales se trata de implicar, desde el principia y a lo largo de 
todo el desarrollo de los proyectos, a los distintos agentes sociales: sindicatos, empresas 
y organismos de desarrollo local. Se han desarrollado programas de formaci6n espe
cfficos para mujeres, porque los modelos tradicionales no facilitaban su correcta in
tegraci6n en el mercado de trabajo. Los resultados han puesto de manifiesto que el pro
cedimiento es bueno porque tiene en cuenta las diferencias de cada individuo, sus 
necesidades especfficas y porque trata de crear las condiciones para valorar todas las 
capacidades de cada persona. La aplicaci6n del programa ha demostrado que este pro
cedimiento es beneficioso tanto para las mujeres como para los hombres; es decir, a 
partir de una formaci6n especfficamente dirigida a las mujeres se deben abrir otras 
perspectivas para Ia construcci6n de un nuevo sistema de formaci6n. Este innovador 
concepto de formaci6n se basa en que los individuos son protagonistas activos y res
ponsables del proceso desde el comienzo. 

Otro nivel totalmente distinto de programas de desarrollo es el de aquellos que han 
sido promocionados y gestionados por las propias mujeres, sin ninglln tipo de ayuda ex
terior y basandose en sus propias redes de colaboraci6n: entre estos proyectos, ges-
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tionados "de abajo a arriba" se pueden destacar, a modo de ejemplo Ia Asociacion de 
Mujeres Autoempleadas (SEWA), de Ahmedabad, India y el lnstituto Participativo pa
ra Altemativas de Desarrollo (PIDA) , de Sri Lanka. 

SEWA fue constituido en 1974, sin que existiera ningun modelo previo, para 
apoyar a las vendedoras a pequefia escala y mujeres que trabajan por su cuenta; en sin
tesis se trata de un banco en regimen cooperative que ofrece posibilidades de credito 
y ahorro a las mujeres autoempleadas que no pueden cumplir con los requisites exi
gidos por los bancos normales (las mujeres, al no ser titulares de Ia propiedad, no 
pueden obtener avales, lo que a su vez les impide el acceso a creditos ). La asociaci6n tam
bien proporciona asesoramiento legal, seguridad social, capacitaci6n para Ia productivi
dad, formaci6n, protecci6n sanitaria y maternal, sistemas de seguros, etc. Ayuda a crear 
unidades cooperativas de producci6n a todos los niveles, desde Ia obtenci6n de materias 
primas basta su comercializaci6n. 

Hay que recordar que Ia personas que realizan Ia venta ambulante en el Tercer 
Mundo habitualmente tienen que tomar prestado a un usurero, a primera bora de Ia ma
nana, el "capital" que les permita comprar los productos que se van vendiendo duran
te el dia; Ia devoluci6n del prestamo ha de hacerse al final de Ia jornada, con un interes 
diario en torno al tO% . La creaci6n de bancos cooperatives como SEWA ha demostrado 
que las mujeres pobres y analfabetas son capaces de administrar un banco, que devuelven 
siempre el capital prestado (Ia tasa de reembolso de los prestamos es del 98% ), que el 
banco aun obtiene beneficios y que las propias mujeres estan logrando pequefios aho
rros que les permiten adquirir otros bienes o poseer su propio equipo de producci6n. 

A principios de los afios ochenta el banco contaba ya con 20.000 socias y estaba afi
liado al Banco Mundial de Ia Mujer, con sede en Nueva York. El ejemplo de esta or
ganizaci6n por el cambio social se ha extendido a otros estados de Ia India, donde ya 
se han creado otras SEW As locales e independientes (su fundadora, Ela Bahtt, reci
bi6 el Premio Nobel Alternative en 1984, ver: VVAA, 1992, pp. 26-41) .  

Una iniciativa similar -aunque en este caso privada- es Ia del Banco Grameen, de 
Bangladesh, fundado en 1976 por un profesor de Ia Universidad de Chittagong con el 
fin de ser un banco para los mas pobres (residentes en las zonas rurales de uno de los 
paises mas pobres del planeta y no propietarios de tierra); se bas6 en las premisas de 
que los bancos nunca prestan dinero a los pobres (que carecen de cualquier aval) , dis
criminan a las mujeres y son inasequibles para los analfabetos. Concebido con una cla
ra finalidad social, ha demostrado sin embargo ser viable econ6micamente; a princi
pios de los afios noventa contaba con unos 800.000 clientes, de los que el 91 % son 
mujeres: para tener acceso a los creditos es preciso que los clientes se asocien en pe
quefios grupos y colaboren entre si, lo que ha contribuido a cambiar las condiciones so
ciales y econ6micas de estas mujeres: han podido hacer frente a pequefios negocios de 
subsistencia, introducir mejoras en sus explotaciones agrarias, han adquirido el habi
to del asociacionismo con otras mujeres, han roto su aislamiento, incrementado Ia mo
vilidad y, en definitiva, su trabajo se ha hecho visible y reconocido a traves de Ia institu
ci6n financiera (Chickering y Salahdine, eds. , 1991 , pp. 145-183). 

El exito de un banco para los pobres como el Grameen ha facilitado el desarrollo 
de bancos similares en otras regiones del planeta, como Indonesia, Sri Lanka y diversos 
paises de America Latina. 

Todas estas actuaciones, tanto si se trata de desarrollo impulsado "desde arriba" 
como de iniciativas promovidas por las propias mujeres, de iniciativas de paises pobres 
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o de pa{ses ricos, tienen en comun el basarse en el amilisis de Ia realidad cotidiana, de 
las estructuras familiares y de las especificidades locales. Todas ponen de manifiesto 
una mayor eficacia con respecto a los programas macroecon6micos de desarrollo y, lo 
que es mas importante, no tienen efectos desequilibradores desde el punto de vista de 
genero sino todo lo contrario. 

9.2.3. Apuntes para una revision cr(tica del Desarrollo 

La teorla feminista se esta sumando a aquellas voces que critican el modelo de de
sarrollo impulsado por occidente (ver en especial Braidoti et al., 1993}: en esta crltica con
tluyen instituciones cientffi.cas, movimientos ecologistas, Organizaciones No Gubemamen
tales para el Desarrollo y movimientos de mujeres, tanto de paises del Norte como del Sur; 
de forma muy grafica Bina Agarwal (1992, p. 51) afirma que: 

"Muchas de las soluciones habituales reflejan un enfoque al desarrollo de tipo 'as
pirina': no son ni curativas ni preventivas, simplemente eliminan los sintomas durante un 
tiempo". 

En efecto, en Ia decada de los noventa se abre paso una visi6n crltica del desarrollo: 
Ia crisis medioambiental, Ia imposibilidad de exportar el modelo econ6mico occidental 
al resto del mundo, Ia profundizaci6n de las diferencias entre el Norte y el Sur, el cre
cimiento econ6mico y Ia prosperidad de Ia mayorla de pa{ses del Norte a expensas del 
aumento de Ia pobreza de Ia mayor parte de Ia poblaci6n del Sur son argumentos di
ffciles de rebatir desde una 6ptica desarrollista. 

Se cuestionan no solo las politicas de desarrollo sino incluso los propios conceptos 
de desarrollo y subdesarrollo; desde Ia posguerra, las politicas de ayuda al desarrollo 
se convirtieron en una altemativa para evitar que el comunismo se extendiera por los 
pafses descolonizados del Sur y en un intento de organizar a las sociedades postcolonia
les, devaluando los sistemas de conocimiento, cultura y organizaci6n social no occi
dentales; se recuerda asimismo que Ia pobreza es definida como Ia falta de productos 
de consumo, de acuerdo al baremo de necesidades de los pafses del Norte; como con
secuencia, las economfas de subsistencia se definen como subdesarrolladas (Braidoti 
et al. , 1994, p. 20-25) .  El resultado incuestionable es que cuarenta aiios de politicas de 
desarrollo han profundizado Ia brecha entre pafses ricos y pobres y parecen haber be
neficiado s6lo a los pafses del Norte y a determinadas elites del Sur. 

Desde Ia perspectiva de las mujeres, como se ha visto, las polfticas convencionales 
de desarrollo han deteriorado su situaci6n ya que, entre otras cosas, Ia intervenci6n oc
cidental y su orden de valores han devaluado e incluso destruido los sistemas econ6-
micos, culturales y sociales aut6ctonos por elias practicados. 

9.3. Genero y medio ambiente. El ecofeminismo 

La Geograffa del Genero no puede permanecer ajena a Ia cuesti6n medioambien
tal: una vez mas, los enfoques habituates de este tema son aparentemente asexuados, ol
vidando que las relaciones que mantienen hombres y mujeres con Ia Naturaleza son dis-
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tintas y, por tanto, tambien pueden influir de diferente forma en su gesti6n: Ia realidad 
pone de manifiesto que Ia division de roles seg11n genero establece profundas diferencias 
en el modo en que hombres y mujeres utilizan los recursos naturales. 

El discurso habitual establece un analisis del medio ambiente de canicter "ma
cro" (incidencia de infraestructuras, contaminaci6n industrial, incendios forestales, 
desertificaci6n, etc.) ,  donde las relaciones se establecen en funci6n de las grandes ac
tuaciones polfticas y econ6micas, esto es, de las esferas controladas por los hombres, en 
cuanto detentadores del poder politico y econ6mico. El enfoque de genero parte de un 
analisis "micro" como es Ia gesti6n diaria de los recursos por parte de cada individuo o 
pequefia comunidad, introduciendo temas tales como Ia incidencia medioambiental del 
consumo diario de leiia y agua en el Tercer Mundo, o Ia gesti6n de los residuos domesti
cos en los paises desarrollados. Este acercamiento coincide en gran medida con el 
propugnado por Ia mayoria de movimientos ecologistas, que insisten en Ia necesidad de 
concienciar a Ia sociedad civil y a todas y cada una de las personas, en cuanto seres in
dividuales, de c6mo su acci6n particular pero coordinada puede contribuir de forma de
cisiva a controlar Ia degradaci6n medioambiental. 

9.3.1.  Geograffa, Naturaleza y Genero: estado de Ia cuestion 

Naturaleza y medio ambiente deberian ser siempre temas centrales en Ia Geografia, 
aunque en realidad Ia construcci6n te6rica de estos aspectos haya quedado relegada 
con demasiada frecuencia a un segundo plano de interes. Sin embargo, Ia proximidad 
y agudeza de los problemas medioambientales actuales esta llevando a una nueva to
rna de conciencia y a nuevos planteamientos te6ricos: en este marco conceptual hay que 
plantear las conexiones entre genero y naturaleza, habida cuenta del gran desarrollo 
que ambos temas tienen en Ia actualidad en Ia construcci6n de Ia Geografia. 

El analisis de las relaciones entre las mujeres y el medio ambiente obliga una vez mas 
a distinguir entre pafses desarrollados y no desarrollados: en los paises no desarrollados, 
Ia funci6n atribuida a las mujeres en cuanto suministradoras de alimentos y recursos ba
sicos implica una relaci6n directa con Ia naturaleza ( agua, suelo, leiia, alimentos ); por tan
to cualquier alteraci6n del medio repercute directamente sobre sus condiciones de vida 
y trabajo. 

En los paises industrializados, por el contrario, este contacto directo se ha perdi
do, siendo sustituido por una funci6n central de las mujeres como consumidoras, 
por lo que constituyen un grupo de poblaci6n 6ptimo para tomar conciencia e inter
venir en aquellos problemas medioambientales relacionados mas directamente con el 
consumo. La emergencia de Ia problematica medioambiental va ligada a Ia perdida de 
confianza en las estructuras politicas, de modo que los ciudadanos quieren asumir el 
control de determinados aspectos de su vida cotidiana; precisamente una de las 
caracteristicas de los movimientos altemativos ( donde se incluyen feminismo y eco
logismo, dentro de las "nuevas" formas de hacer polftica) es el haber descubierto Ia im
portancia social y el potencial politico de Ia vida cotidiana. 

Las relaciones entre genero y medio ambiente tienen en los paises del Norte un ca
racter fundamentalmente ideol6gico, pero en los paises perifericos significan Ia lucha 
por Ia supervivencia, basada en las relaciones materiales mas inmediatas; como seiiala 
Vandana Shiva (Shiva, 1988, p. 39): 



Capitulo 9: La construccion del futuro: polltica, desarrollo y medio ambiente 329 

"Las mujeres del Tercer Mundo dependen de Ia naturaleza para conseguir Ia sub
sistencia para elias mismas, sus familias y sus sociedades; Ia destrucci6n de Ia naturaleza 
se convierte en Ia destrucci6n de los recursos de que disponen las mujeres para mantenerse 
vivas". 

Para esta autora existe una conexi6n entre la crisis ecol6gica, el colonialismo y la 
opresi6n de las mujeres (ver fundamentalmente Shiva, 1988 y Mies y Shiva, 1993) :  afir
ma que la destrucci6n de la naturaleza, identificada con el proceso de desarrollo, es le
gitima segun el punto de vista patriarcal, que justifica el dominio de la raz6n, la 
ciencia y la tecnologia sobre la naturaleza y la cultura; no hay que olvidar que Shiva co
menz6 una brillante carrera cientffica como fisica nuclear, para derivar posteriormente 
a una militancia ecologista y feminista, y como tal esta reconocida dentro y fuera de la 
India (fue una de las voces mas ofdas en la Conferencia de Nairobi de 1985 y, re
cientemente, fue la portavoz del Foro Altemativo de ONGs y movimientos ecologis
tas, durante la celebraci6n del 40" aniversario del Fondo Monetario Intemacional, en 
octubre de 1994 en Madrid} .  Bina Agarwal insiste en la necesidad de considerar, 
ademas, las diferencias de clase, ya que el deterioro medioambiental afecta de forma 
muy distinta a las mujeres (y a los hombres) segun su nivel econ6mico (Agarwal, 1992}. 

Dentro de este marco es habitual presentar a las mujeres como las principales vfc
timas de la degradaci6n medioambiental, lo cual es cierto en el Tercer Mundo (Rodda, 
ed. ,  1991 } ;  por encima de este planteamiento (ya desarrollado indirectamente en el 
Capitulo 7) queremos resaltar el papel de las mujeres como agentes contra la degra
daci6n, esto es, las movilizaciones y actuaciones promovidas por mujeres que tienen 
siempre en comun el apoyarse en la experiencia cotidiana y en los efectos que los pro
blemas medioambientales tienen sobre la esfera privada y familiar. 

9.3.2. Las mujeres como agentes contra Ia degradacion medioambiental 

Es necesario buscar los elementos comunes en el modo en que las mujeres de todo 
el mundo se relacionan con el medio ambiente y, sobre todo, se organizan para defender 
sus derechos en este aspecto. Josepa Bru ha sistematizado estas actuaciones en una ti
pologfa que se puede aplicar tanto a pafses desarrollados como a pafses perifericos (Bru, 
1993}; en lfneas generales se puede afirmar que la movilizaci6n se produce cuando los 
problemas medioambientales les impiden desarrollar el rol de cuidadoras de sus fami
lias, y de abC que las principales actuaciones esten relacionadas con alteraciones en la ob
tenci6n de alimentos, agua o leiia, con el deterioro de las condiciones sanitarias y con pro
blemas de contaminaci6n. 

La relaci6n mas directa se establece con respecto a la obtenci6n de alimentos y su ca
lidad; la mayor parte de mujeres del Tercer Mundo mantienen una relaci6n directa con 
el medio ambiente, ya que de el obtienen los alimentos y productos basicos para el 
sustento familiar; por ello se organizan para luchar contra la deforestaci6n, que es 
interpretada como destrucci6n de los recursos y camino bacia la erosion y la perdida de 
fertilidad de los suelos. 

En los pafses desarrollados una buena parte de la movilizaci6n de las mujeres se 
realiza en tomo a la mejora de la calidad de los alimentos y por tanto en apoyo de sis
temas agrarios biol6gicos. 
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Una vertiente indirecta es Ia relacionada con el consumo: las mujeres suelen ser las 
que gestionan Ia mayor parte del consumo familiar, por tanto son objeto fundamental 
de Ia propaganda consumista; por Ia misma raz6n se pueden convertir en las primeras 
agentes para modificar los habitos de consumo en Ia escala domestica y contribuir por 
tanto a frenar el deterioro medioambiental; asi muchas campaiias de sensibilizaci6n es
tan indirectamente dirigidas a las mujeres (reciclado de basuras, gesti6n racional de Ia 
energfa o ahorro de agua son algunos buenos ejemplos ) .  

El  otro gran tema que engarza Ia  mayoria de restantes movilizaciones de mujeres es 
el relacionado con Ia salud (propia y, sobre todo, familiar): entran dentro de esta tematica 
actuaciones para conseguir mejoras en las condiciones sanitarias en los suburbios de las 
ciudades del Tercer Mundo, Ia lucha contra los pesticidas en Ia agricultura qufmica o las 
movilizaciones contra Ia contaminaci6n urbana-industrial en los pafses desarrollados (Bru, 
1995b ). En situaciones extremas, son ellas tambien las que mas se han movilizado, como 
se ha puesto de manifiesto en todas las catastrofes medioambientales del Ultimo decenio: 
el desastre de Bhopal, India (donde en 1984 murieron mas de 3.000 personas a conse
cuencia de un escape en Ia tabrica de pesticidas Union Carbide}, las movilizaciones en tor
no a los accidentes de las centrales nucleares de Three Mile Island y de Chemobyl o Ia lu
cha contra las armas nucleares en general (Mies y Shiva, 1993, pp. 14-15}. 

Como expresi6n concreta de todo lo anterior, se recoge a continuaci6n Ia historia de 
tres grupos muy distintos entre sf, pero con dos caracteristicas comunes: las mujeres son 
las promotoras de estos movimientos y su objetivo ultimo es Ia defensa medioam
biental, desde 6pticas diferentes: se trata del Oub Seikatsu de Jap6n, del Cintur6n Verde 
de Kenia y del Movimiento Chipko de Ia India (los dos ultimos han recibido sendos 
Premios Nobel Altemativos, en 1984 y 1987, respectivamente). 

• El Club Seikatsu 

Es un modelo de organizaci6n cooperativa de las mujeres en cuanto consumido
ras, que se allan con los productores en un sistema de relaci6n directa y que propor
ciona mutuos beneficios (Mies y Shiva, 1993, pp. 259-262); a diferencia de los otros 
ejemplos es un movimiento de paises industrializados, en donde Ia principal relaci6n 
de las mujeres con el medio ambiente es como consumidoras, en un sentido amplio. 

Surge como una cooperativa de consumidores, fundada a principios de los aiios se
tenta por un grupo de mujeres preocupadas por Ia calidad de los alimentos que su
ministraban a sus hijos; ello les llev6 a buscar productos sin aditivos, asociandose con 
los agricultores y ganaderos para tener garantizado tal suministro, hasta convertirse en 
una estructura donde se integran consumidores y productores, con beneficios mutuos. 
En 1989 pertenecfan al Club unos 170.000 hogares y su objetivo es llegar a una afilia
ci6n entre el io y 30% de todos los hogares de Jap6n. 

Este grupo innovador ha favorecido el desarrollo de las explotaciones agrarias bio-
16gicas de Jap6n, ha influido en su polftica agraria y pesquera y ha permitido a las mu
jeres desempeiiar un papel visible en Ia vida econ6mica y social de su pais; ademas par
ticipa activamente en campaiias relacionadas con el exterior, como en el caso del 
desastre de Chemobyl, por ejemplo. 

Su funcionamiento esta basado en principios distintos del consumismo propio de 
los pafses capitalistas: ayuda mutua, cooperaci6n, respeto a los seres humanos y a Ia na
turaleza son sus ideas basicas. 
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En Europa y Estados Unidos las cooperativas de consumidores/productores tam
bien han empezado a proliferar, especialmente para el suministro de productos bio-
16gicos; todos estos grupos en el fondo propugnan un modelo altemativo, basado en 
el intercambio de experiencias, en el apoyo a pequeiias y medianas explotaciones agra
rias, en Ia eliminaci6n de los intermediarios, en Ia reducci6n de gastos de transporte y, 
en definitiva, en Ia pnictica de una agricultura y ganaderia respetuosa con el entomo. 

Maria Mies resalta Ia actividad de estos grupos como ejemplo del modo en que Ia 
sociedad civil puede hacer frente al consumo indiscriminado, y contribuir con ello a una 
relaci6n mas equilibrada tanto con respecto al medio ambiente como con los pafses no 
desarrollados. 

• Movimiento del Cinturon Verde (Green Belt Movement) 

El Movimiento del Cintur6n Verde fue fundado en Kenia, en 1977, por Ia bi6loga y 
lider feminista Wangari Maathai y su acci6n se materializa en Ia plantaci6n de hileras de 
arboles alrededor de los campos de cultivo; todo el proceso es gestionado por mujeres y 
niiios. Con esta iniciativa Maathai intentaba cubrir dos objetivos complementarios entre 
si: frenar Ia desertizaci6n causada por una tala abusiva de arboles en Kenia y dar traba
jo a Ia poblaci6n de las periferias urbanas, especialmente a las mujeres. El primer pro
blema era el suministro de plantulas de los futuros arboles, para lo que se crearon vive
ros en regimen cooperativo, donde trabajan mujeres y niiios de las escuelas; el propio 
Movimiento compra las plantulas a las cooperativas, con lo que los trabajadores obtienen 
un salario y unos ingresos complementarios. A los quince aiios de su fundaci6n, se habian 
plantado unos trescientos cinturones, que siguen generando puestos de trabajo, ya que los 
arboles necesitan ser regados, protegidos y cuidados. 

El Movimiento se financia mediante Ia ayuda de distintas Organizaciones No Guber
namentales y ha cumplido su doble objetivo: las mujeres como gestoras de esta peculiar 
repoblaci6n han obtenido el reconocimiento a su labor, dentro y fuera de su pais; por otra 
parte, Ia consolidaci6n de los arboles plantados ha conseguido frenar Ia erosion a escala 
local, al mismo tiempo de favorecer Ia formaci6n de suelo y aportar leiia como combusti
ble (VVAA, 1992, pp. 89-102). 

• El movimiento Chipko (El Abrazo a los Arboles) 

El movimiento Chipko es una de las actuaciones mas emblematicas de defensa del 
medio ambiente , protagonizada por mujeres y desde Ia perspectiva de paises del 
Sur. Naci6 de forma espontanea en 1973, cuando un grupo de mujeres analfabetas de 
una aldea del Himalaya se abraz6 a los arboles para evitar que fueran talados por una 
empresa de articulos de deporte; persistieron en su actitud durante varios dias, basta 
que Ia empresa desisti6 de su intento. Esta reacci6n de resistencia pasiva (Chipko quie
re decir abrazo) se ha convertido en todo un simbolo universal de defensa del bosque, 
en cuanto fuente de vida y de supervivencia (VVAA, 1992, pp. 1 1 -24) . 

Esta actitud de las mujeres, abrazandose a los arboles para protegerlos (s6lo 
eran separadas de ellos por Ia intervenci6n brutal del ejercito o Ia policia), se difundi6 
por todo el Himalaya en India, Nepal y Bhutan, llegando incluso basta el estado 
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meridional de Kamataka. El movimiento Chipko fue combatido por el gobiemo de Ia 
India, pero, finalmente, el Congreso de Ciencias reconoci6 en 1981 su valiosa apor
taci6n para Ia protecci6n del bosque y el propio gobiemo empez6 a prohibir Ia tala rna
siva de arboles. 

La epoca colonial habia provocado importantes conflictos en Ia explotaci6n de los 
bosques, ya que los gobemadores britanicos se apropiaron de ellos y pusieron en mar
cha su explotaci6n comercial maderera, lo que acab6 con el regimen de propiedad 
comunitaria que ejercian los campesinos y con Ia explotaci6n equilibrada de sus va
riados recursos; como resultado bubo mUltiples conflictos entre campesinos y britanicos. 

El profunda simbolismo del movimiento Chipko explica su popularidad y el desarrollo 
de grupos similares en muchos otros paises {Malaisia, Austria, Suiza, Estados Unidos, 
Alemania, etc.) .  Uno de los aspectos mas importantes es el propio concepto de bosque, 
enraizado en Ia cultura popular y Ia experiencia diaria de las mujeres indias, quienes po
pularizaron sus diez beneficios: los arboles proporcionan oxigeno, agua, suelo fertil , 
alimento para las personas, forraje para los animales, fibras, sombra e, incluso despues de 
muertos, leiia y madera. 

Los objetivos concretos del Movimiento Chipko incluyen aspectos ecol6gicos, eco
n6micos y sociales, destacando como mas importantes los siguientes: 

a) Proteger los bosques aut6ctonos, declarando el agua como su producto mas pre
ciado; Ia experiencia ha demostrado a las mujeres que Ia tala del bosque supo
ne Ia desaparici6n de las fuentes y arroyos, asi como Ia perdida del suelo fertil. 

b) Realizar repoblaciones con especies aut6ctonas, de manera que Ia explota
ci6n de los bosques sea plurifuncional {frente a Ia explotaci6n comercial ma
derera de las repoblaciones britanicas y gubemamentales). 

c) Mantener el control comunitario de los bosques; ello permite que toda Ia po
blaci6n se beneficie de sus recursos, inclusive los campesinos sin tierras {hom
bres y mujeres), esto es, los mas pobres. La perdida del control comunitario de 
los bosques perjudica mas a las mujeres, al no ser propietarias de tierras. 

En Ia actualidad las actividades del movimiento Chipko van mas alia de Ia pro
tecci6n del bosque, defendiendo los valores de Ia agricultura sostenible tradicional y 
luchando contra las grandes infraestructuras que suponen graves alteraciones medioam
bientales y sociales; en el fondo implica Ia oposici6n dentro de Ia sociedad india entre 
dos concepciones distintas del progreso: el de las grandes actuaciones de corte occi
dental, que requieren fuertes inversiones de capital y tecnologia ( construcci6n de gran
des presas, infraestructuras, explotaciones mineras, plantaciones madereras comerciales, 
agricultura industrializada) frente a un desarrollo sostenible basado en Ia sabiduria po
pular y en Ia explotaci6n equilibrada de los recursos; el primer modelo beneficia a cor
to plazo a las minorias urbanas locales y al capitalismo nacional y transnacional; el se
gundo, pretende garantizar a medio y largo plazo Ia supervivencia de Ia poblaci6n rural 
de bajos recursos. 

La importancia, difusi6n y popularidad del movimiento Chipko en todo el mundo 
radican en Ia conjunci6n de tres planteamientos: en primer Iugar es un movimiento eco
logista espontaneo; en segundo Iugar, es un movimiento surgido desde Ia base (mujeres 
analfabetas), que luego ha sido apoyado y difundido desde presupuestos ecofeminis-
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tas (y muy en especial por Vandana Shiva, quien basa gran parte de su teoria en Ia ex
periencia Chipko ); por ultimo, supone una revalorizaci6n de Ia cultura popular 
aut6ctona: enlaza con Ia tradici6n cultural india de respeto a los arboles, unida a Ia 
explotaci6n plurifuncional por parte de las comunidades campesinas. El propio sistema 
de lucha enlaza directamente con Ia tradici6n de resistencia pasiva propugnada por 
Ghandi. Todo ello implica una critica radical al modelo de desarrollo occidental, en
tendido como explotaci6n desequilibrada de los recursos en aras de Ia industrializaci6n. 

Protagonismo de las mujeres, defensa del medio ambiente, experiencia cotidiana 
y valoraci6n de lo aut6ctono permitirian situar al movimiento Chipko -para asombro 
de las mujeres que lo iniciaron- entre los "ismos" del final del milenio: feminismo, 
ecologismo y postmodemismo. 

9.3.3. Hacia una reconceptualizacion teorica: el ecofeminismo 

Las relaciones entre teorfa feminista y medio ambiente se vienen articulando en 
torno al ecofeminismo,  como ya se ha planteado con anterioridad (ver epfgrafe 
2.1 .2.C) ; aunque es cierto que bajo este concepto se cobijan enfoques que estan re
lacionados con distintos aspectos del feminismo, aquf se plantea dentro del llamado 
"feminismo de Ia igualdad" o aproximaci6n social del ecofeminismo; Bina Agarwal 
propone denominarlo feminismo ambientalista, para dejar claro su distanciamiento con 
respecto a otros conceptos (Agarwal, 1992);  fundamentalmente conviene distinguir
lo del denominado "feminismo de Ia diferencia", segtin el cual las relaciones entre mu
jeres y naturaleza son de caracter innato y biol6gico, lo que en definitiva podrfa su
poner legitimar biol6gicamente los diferentes roles y relaciones de poder entre 
hombres y mujeres. 

La idea central del ecofeminismo, en cuanto "feminismo ambientalista", consiste 
en plantear Ia existencia en las sociedades patriarcales de unas relaciones de poder de 
los hombres con respecto a las mujeres y a Ia naturaleza, de modo que el control y 
explotaci6n de las mujeres y de Ia naturaleza tiene muchos elementos comunes; se afir
ma que "los problemas medioambientales son un aspecto mas del mismo injusto orden 
econ6mico, social y cultural que oprime y explota a las mujeres" (Bru, 1993, p. 120). 

El ecofeminismo se esta enriqueciendo con una activa participaci6n desde pafses 
del Sur (y muy en especial de India), que aporta una visi6n critica y altemativa al pen
samiento ilustrado occidental; segun estos planteamientos es Ia misma ideologfa pa
triarcal la que ha justificado que determinados grupos de poder controlen y exploten 
a otros grupos humanos (mujeres), a Ia naturaleza, a otros territorios y a otras socie
dades. Para Shiva, Ia ideologfa de Ia Ilustraci6n ha justificado que el hombre ( occi
dental, racional y var6n) pueda dominar y transformar segun sus propias necesidades 
a Ia naturaleza, a otras culturas y a las mujeres; Shiva defiende el final del ciclo ideo-
16gico ilustrado, donde Ia naturaleza no debe ser considerada como algo a dominar y 
transformar, sino a aceptar y respetar. 

Puesto que las relaciones de control y explotaci6n tambien se pueden aplicar a las 
relaciones entre los pafses del Norte y los del Sur, el ecofeminismo constituye un mar
co te6rico muy util para interpretar los distintos procesos geograficos o socioterrito
riales. 
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En otro orden de cosas, una de las lecturas mas claras que se obtiene a partir del 
analisis empirico de las relaciones entre genero y naturaleza, en los distintos contex
tos territoriales, consiste en que las mujeres son las principales agentes y conocedoras 
privilegiadas del medio ambiente; sin embargo, tal gesti6n y conocimiento son igno
rados y desvalorizados, por pertenecer a Ia esfera privada y cotidiana. Se pueden re
conocer dos caracteristicas universales que subyacen siempre en las relaciones de las 
mujeres con el medio ambiente (Bru, 1995a, p. 45) :  

a) Las mujeres toman las decisiones medioambientales desde Ia  esfera privada: con
sumo, supervivencia, salud y bienestar familiares, etc. 

b) Todas las acciones y movilizaciones colectivas estan basadas en el valor de Ia vi
da cotidiana, lo que supone una nueva forma de entender y practicar Ia politica y 
que coincide exactamente con lo que se ha analizado mas arriba (epigrafe 9.1 ) .  

Asi pues Ia cuesti6n medioambiental se convierte, a partir de Ia esfera privada y Ia 
experiencia cotidiana de las mujeres, en materia de reivindicaci6n politica, de orga
nizaci6n comunitaria y de medio para hacer oir su voz en los foros publicos, (como ya 
ocurri6, por ejemplo, en Ia Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, celebrada en Rio en 1992) .  

Se puede afirmar, para concluir, que feminismo y ecologismo (y por tanto el  
ecofeminismo, como convergencia de ambos) tienen en comun Ia defensa de sistemas 
igualitarios, no jenirquicos (Agarwal, 1992, p. 120) , donde no deben existir relaciones 
de dominio de unas personas sobre otras, ni del genero humano con respecto a Ia na
turaleza; en otras palabras (Bru, 1995a, p. 51) :  

"Se trata de  un  punta de  vista realmente revolucionario: I a  reevaluaci6n de  Ia ex
periencia y criterios de las mujeres en relaci6n con el media ambiente ... se plan tea en el 
marco de una necesaria 'deconstrucci6n' de los valores y roles calificados como masculi
nos y femeninos y de sus connotaciones de desigualdad en el esquema patriarcal. Nos si
tuan en un nuevo posicionamiento igualitario y ambivalente de los hombres y de las mu
jeres como agentes sociales en una sociedad postpatriarcal".  

En conclusion, el ecofeminismo se muestra como una corriente capaz de integrar 
las aportaciones de los movimientos feminista y ecologista, y de establecer propuestas 
de futuro para las relaciones entre hombres y mujeres, entre el Norte y el Sur, entre Ia 
Humanidad y Ia Naturaleza. Por tanto aboga por un nuevo modelo de relaciones so
ciales, econ6micas, medioambientales y, en definitiva, territoriales. 
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