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TRABAJO PRODUCTIVO DE LA MUJER Y CAMBIO 
EN LOS ROLES FAMILIARES. 
EL CASO DE COSTA RICA 

Isabel Vega R. 

Resumen 

En el presente articulo se discuten las implicaciones del trabajo productivo 
femenino en la organizacion familiar. Se toman como referencia estudios realiza 

dos en E.U.A. y en Costa Rica, con el fin de contrastar el proceso de cambio 
familiar en una sociedad en vfas de desarrollo como la costarricense. La autora 

cuestiona las propuestas feministas sobre subordination femenina y dominacion 
masculina que sustentan dichos estudios e interroga sus resultados desde el 

ambito de la familia, en donde las conductas individuales surgen de interac 
ciones entre los miembros del grupo familiar. Se propone una alternativa teori 

co-metodologica en donde una metodologia cualitativa y una clara definicion de 

las dimensiones del objeto de estudio sean recursos fundamentals en el analisis 
del cambio familiar. 

Abstract 

This article discusses the implications for family organization of remunerated 

employment by women. Studies undertaken in the United States and Costa Rica 
are used to compare the processes of family change in developing and devel 

oped societies. The author questions the feminist assertions of female subordina 

tion and male dominance which underpin these studies and examines their 
results from the perspective of the family, where individual behaviour results 
from the interactions between members of the family group. An alternative the 
oretical and methodological approach is proposed, in which quantitative meth 
ods and a clear definition of the dimensions of the subject matter become funda 
mental resources for the analysis of family change. 

Introduccion 

El estudio denoninado Diversidad familiar en Costa Rica: un analisis tipologico en 
la Region Metropolitana, (Vega, 1990, 1994) mostro la presencia de una gran diversidad 
familiar y una asociacion significativa del tipo de composition familiar por rela 
ciones de parentesco con la clase social y con el estatus y autoridad de la mujer en el 

hogar. 
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Los resultados senalaron que las familias formadas por el padre, la madre y los 

hijos disminuye conforme se desciende en la escala socieconomica, dando paso a otros 

tipos de familia. Asimismo, el estatus y autoridad de la mujer en el hogar y su partici 
pacion en el mercado laboral tienden a aumentar en aquellas familias en donde no existe 
una pareja conyugal central. No obstante, en las familias predomina un sistema de val 

ores, ideas y creencias de corte patriarcal que enmarca las interacciones entre sus miem 
bros. 

A la luz de estos hallazgos surgen las siguientes interrogantes: 

^De que manera construye la mujer costarricense el sentido de su vida familiar 
en el contexto actual de la sociedad costarricense? 

^Podriamos asociar el comportamiento de las mujeres jefas de hogar con una 

conception moderna de vida familiar? 

La participacion de la mujer en el mercado laboral y el incremento moderado 

pero sostenido de su insertion en la economia -sobre todo a partir de los anos 60- esta 
asociado a los cambios macroestructurales de la sociedad costarricense (Guzman, 1983; 
Rovira, 1991). Considerando, de acuerdo a la encuesta mencionada, que en la sociedad 
costarricense predomina una ideologia familiar tradicional, cabe preguntarse: 

^Que significado tiene para las mujeres el trabajo asalariado en relacion con sus 
roles familiares? 

Diversos autores, en distintas latitudes, estudian el impacto del cambio social 
en la familia. Investigadores de la mujer y familia se han ocupado de analizar los cam 
bios ocurridos en la familia americana en las ultimas decadas (Hess y Sussman, 1984) y 
sus aportes constituyen un importante marco de referencia teorico y metodologico 
para analizar el proceso del cambio familiar en sociedades en vias de desarrollo como 
la costarricense. 

De esta manera, en el presente trabajo se hace un repaso de dichas investiga 
ciones con el fin de identificar alcances y limitaciones de sus postulados teoricos y de 
sus hallazgos. Posteriormente se comentan los resultados de estudios realizados en 
Costa Rica sobre trabajo productivo de la mujer y desempefio de roles familiares, para 
finalizar con una discusion sobre las tendencias investigativas observadas y una pro 
puesta teorico-conceptual y metodologica que propicie, en futuras investigaciones, un 
acercamiento integral al tema en cuestion. 

Insertion de la mujer en el mercado laboral y sus implicaciones en la 

organization familiar 

La entrada de la mujer en el mercado laboral, en particular de la mujer casada, 

constituye el cambio social mas relevante en este siglo (Piotrowski y Repetti, 1984; 
Murray, 1984). Los cambios en la familia americana y en los roles de la mujer en las dos 
ultimas decadas son incuestionables: el incremento en el porcentaje de mujeres en la 
fuerza laboral, el aumento en el numero de mujeres cabezas del hogar, incremento en las 
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cifras de divorcios y en el numero de embarazos entre mujeres no casadas, especialmente 
mujeres adolescentes. Tambien ha habido una disminucion significativa en el tamano 
de los hogares y en el numero ideal de hijos por familia -2 ninos o menos- en un por 

centaje mas alto que en cualquier otro periodo anterior en la historia. Menos documen 
tados y menos dramaticos pero no por eso menos reales, son el incremento en el 
numero de hombres -sobre todo jovenes- que estan tomando un papel activo en el 

cuidado de los ninos y de hombres divorciados que estan buscando la custodia de los 
ninos (Murray, 1984, p.19). 

Ahora bien, para Szinovacz (1984), esa no es la opinion de las feministas, 
quienes insisten que la posicion de la mujer en la familia esta todavia sujeta a las 

expectativas tradicionales en torno a los roles y las conductas. Esta autora, para cons 

tatar los posibles cambios, reviso las evidencias de los cambios en los roles y la interac 

tion familiar en las dos ultimas decadas, poniendo enfasis en los temas de critica de las 
feministas, sobre todo la division de labores entre los esposos, el proceso de poder y 
toma de decisiones y las relaciones sexuales. 

Para realizar este analisis, Szinovacz opto por un modelo que define dos tipos 
de familia opuestos entre si: la familia de "roles sexuales segregados" (sex-role segre 

gated) y la familia de "roles sexuales trascendidos" (sex-role transcendent). Ambos 

tipos de familia, cuyas definiciones recuerdan el modelo clasico funcionalista de 

"familia tradicional" y "familia moderna", se diferencian en el grado de flexibilidad en 

el desempeno de los roles, de la equidad en los derechos sexuales y de autoridad, y de 
la capacidad de negotiation. Para establecer si se ha dado un cambio hacia el modelo 

de "roles sexuales trascendidos" se debia evaluar si el cambio en la conducta y en las 

normas se daban en una mayoria (p.184). 
La aprobacion de la participacion de la mujer en la fuerza de trabajo y que la 

mujer casada tenga un empleo fuera del hogar se ha incrementado sustancialmente en 

las dos ultimas decadas. La participacion efectiva ha aumentado, sobre todo de las 

madres con ninos en edad escolar. No ocurre lo mismo con el trabajo de madres con 

ninos preescolares, que no ha logrado una opinion favorable entre la mayoria. 
Sin embargo, mientras que el trabajo fuera de casa ha llegado a ser una option 

aceptada, este ultimo no es visto como una obligation y parece ser optional y volun 

tario, aun cuando con frecuencia es economicamente necesario. La situacion mas co 

rriente es probablemente mejor caracterizada como una ayuda en el soporte economico 

de su familia. 
En cuanto a los roles domesticos al interior del hogar, para Szinovacs no parece 

que haya cambiado la situacion. La mujer sigue haciendose cargo de las tareas domes 

ticas y el esposo de las reparaciones de la casa, etc. Esta persistencia en la division se 

xual de los roles se mantiene tambien respecto a los deberes de los ninos en el hogar. 
En cuanto al cuidado de los ninos, si bien no esta repartido equitativamente, los hom 

bres con mayor frecuencia estan involucrados en esta actividad. No obstante, las 

esposas continiian llevando la mayor carga del trabajo domestico y dedicando un tiem 

po considerablemente mayor que el de sus esposos a las actividades del hogar y al 
cuidado de los ninos. De esta manera, si bien la mujer ha logrado trascender el modelo 

de roles sexuales segregados porque mantiene un empleo a pesar de tener ninos 

pequenos, esto lo hace con un alto riesgo de sobrecargarse y un relativo estres (p.176). 
Las relaciones maritales de poder continiian siendo sostenidas por la autoridad 

del esposo en la familia pero, sin embargo, se espera de este ultimo que tome en cuenta 

las necesidades y deseos de los otros miembros de la familia. La pregunta es si el tomar 
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en cuenta la opinion de los demas incide en las acciones concretas. La respuesta es que 
con frecuencia no es eso lo que ocurre y que los conflictos sobre determinados temas 
familiares raramente se resuelven a favor de ambos esposos. Los estudios realizados no 
confirman una tendencia a que se compartan las decisiones, a pesar de que ese pueda 
ser el ideal de ambos conyuges. Lo que muestran distintas investigaciones es que los 
cambios en las relaciones de poder marital a lo largo del tiempo afectan mas los "esti 
los de influencia" que la toma de decisiones u otros patrones de control. Los matrimo 
nios tradicionales estan caracterizados no solo por la aceptacion del dominio del mari 
do y la segregation de sexos, sino tambien por diferentes formas de poder y de estrate 

gias de influencia segiin el sexo. La falta de autoridad tangible, concreta, lleva a la 

mujer a ejercer el poder a traves de tecnicas indirectas y encubiertas (p.179). 
En cuanto a las relaciones sexuales, se observan algunas diferencias en las 

relaciones sexuales prematrimoniales. Mientras que existen evidencias de cambio de 
actitud y conducta en ambos sexos, estos cambios siguen patrones diferentes. Los 
hombres se estan moviendo hacia un estandar de permisividad con o sin afecto y las 

mujeres estan cambiando de un estandar de abstinencia hacia uno de permisividad 
con afecto. 

Por otra parte, en las relaciones sexuales maritales se observa un crecimiento en 
la frecuencia y variedad de actividades sexuales entre las parejas casadas, junto a que las 

esposas parecen ser ahora mas gratificadas sexualmente que hace algunas decadas. En lo 

que se refiere a las relaciones extramaritales, si bien los estandares tradicionales han lle 

gado a ser mas relajados, la mayoria aiin desaprueba este tipo de comportamiento. 
Se puede afirmar que en general se observa un considerable cambio de actitud 

pero un movirniento pequeno hacia el roi sexual trascendido en cuanto a la asignacion 
de las responsabilidades y los roles familiares. Tambien es claro que los cambios obser 
vados divergen en los distintos ambitos del roi. 

Cabe preguntarse si estos resultados son congruentes con las explicaciones mas 
frecuentes sobre la diferenciacion de roles sexuales. De las teorias sociologicas que 
explican la segregation sexual en general y la division del trabajo en particular, las 

perspectivas que mas se refieren al tema son la funcionalista, la del intercambio y la de 
la socialization. 

La teoria funcionalista enfatiza en la utilidad de la diferenciacion de roles. Su 
falta esta en que al enfatizar en el poder legitimado confunde la complementariedad 
con la reciprocidad y, en consecuencia, ignora la ausencia de equidad de poder carac 
teristica de las relaciones complementarias y tambien relaciones de roi no reciprocas. 
En el entendido de que las normas y las expectativas del roi emergen de las interac 
ciones -mas del hacer que del decir- y que las realidades familiares son construidas a 
traves de negociaciones entre los miembros de la familia, los roles estan sujetos a con 
tinuos cambios. Los teoricos del intercambio muestran que las relaciones de poder en 
la familia estan en funcion de la contribution relativa de los esposos al matrimonio y 
en el valor de esas contribuciones. En la familia tradicional la mujer intercambia servi 
cios domesticos, atencion y cuidado de la prole y otra serie de labores, por soporte 
economico y proteccion del esposo. Esto supone que si la mujer tiene acceso a la 
economia y a otros valores sociales, su position de igualdad de poder (en relacion con 
el esposo) se incremental (p.184). 

Obviamente, los esposos en sus relaciones intimas siempre estan envueltos 
en algunos intercambios de ventajas y gratificaciones, pero este intercambio no es 
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necesariamente equitativo o justo. Se ha sugerido mucho que las contribuciones 
economicas del esposo son las bases de poder mas importantes y mas efectivas que las 
de la esposa. Que el trabajo de la mujer constituya una condicion necesaria y suficiente 

para la equidad es algo debatible que investigaciones transculturales no confirman. 

Algunos teoricos del intercambio familiar tambien tienden a cometer el error crucial de 

equiparar la participacion de la mujer en la fuerza de trabajo con una independencia 
economica y personal en general. La situacion de marginacion economica de las viudas 

y divorciadas dejan poca duda de que muchas mujeres continiian su dependencia del 
hombre para tener un nivel de vida adecuado aun si elias trabajan. En definitiva, para 
Szinovacz (1984) los cambios observados no indican necesariamente un cambio en los 
roles sexuales ni un crecimiento en la equidad entre los sexos (p.187). 

Para Lockwood (1984), las feministas han fracasado en tomar conciencia de la 

complejidad de la relacion entre la familia, otras estructuras sociales y la liberacion 

femenina. En consecuencia sus sugerencias para el cambio en la familia son inade 
cuadas (p.9). 

Muchos de los movimientos feministas, en sus inicios, centraron la causa de la 

desigualdad de la mujer en la idea de la opresion de clase, que dio por resultado el 

poder hegemonico del varon en las esferas politicas y economicas de la sociedad y el 

confinamiento de la mujer en el hogar, en una condicion de sumision y explotacion. El 

remedio a esta situacion seria la revolucion y la creation del Estado socialista. Otros 
han centrado la causa basica de la opresion en la responsabilidad que tiene la mujer en 

el cuidado y la crianza de los hijos. Esta tendencia ha puesto el enfasis en la naturaleza 

patriarcal de la sociedad y en la creation de organizaciones centradas en la mujer como 

signo de liberacion. Un tercer grupo considera ambos factores y plantea una transfor 

mation tanto en la estructura social como en la familia. 
No obstante, en la actualidad los teoricos radicales del movimiento feminista 

estan en desacuerdo sobre las causas de la opresion femenina y sus soluciones. La ten 

dencia feminista actual da enfasis a la busqueda de la equidad de derechos, sobre todo 
en areas fuera de la familia. De hecho, casi todos los exitos en la obtencion de un trato 

equitativo han sido obtenidos en el seno de la sociedad pero no dentro del matrimonio 

y la familia. Muy pocas mujeres tienden a extender la equidad a la relacion entre mari 

do y mujer (p.11). 
Lo que ocurre es que la idea de la equidad no parece practica una vez que la 

pareja tiene hijos. Los avances tecnologicos han permitido a la mujer salir de casa a tra 

bajar, pero eso no ha significado la elimination de las responsabilidades de la crianza. 
El respeto por la maternidad se da en primer lugar porque no hay quien no este de 
acuerdo en que el cuidado de los ninos es enormemente importante y dificil. En segun 
do lugar, nadie puede violar este valor sin impunidad, sea quien sea. Este valor refleja 
obviamente lo dicho anteriormente y esta en todas las sociedades en todos los tiempos, 
pero su importancia relativa cambia con el tiempo, el lugar y el genero. 

Lockwood sugiere tres razones por las cuales los movimientos feministas de los 

siglos XIX y XX no han traido cambios significativos en los patrones familiares: 1) la 
naturaleza teoricamente compleja de las relaciones entre la familia, la estructura social 

y el estatus de la mujer, 2) los problemas practicos del establecimiento de relaciones 

equitativas en el hogar, atin si las esposas logran equidad en el mundo del trabajo, 3) el 
alto valor de la maternidad en la sociedad -con tendencia al aumento- en la mujer indi 

vidual, sea o no sea feminista (p. 16). 
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La discrepancia entre las actitudes y la asignacion de responsabilidades y tareas 
familiares hace que surjan serios cuestionamientos acerca de la validez y la viabilidad 
del proyectado movirniento hacia los roles sexuales trascendidos y a la equidad entre 
sexos. Las tendencias actuales son consistentes con las normas sociales que enfatizan la 

individualidad, la autonomia y el logro personal. Estas orientaciones contradicen 
directamente los valores familiares fundamentales basados en la comunalidad, la 

union, los intereses mutuos y la adscripcion (Szinovacz, 1984, p. 187). 
La encrucijada en que se encuentra la mujer es aun mas complicada si, como 

anota Szinovacz (1984), el roi reproductivo de la mujer y tal vez las bases biosociales 
del vinculo madre-nino no solo afectan el potencial competitivo de la mujer en el mer 

cado laboral, sino que hace a las mujeres mas dependientes que el hombre en el man 

tenimiento de relaciones intimas estables y relativamente seguras. En una sociedad con 
normas sociales basadas en el individualismo y la autonomia, estas demandas ya no 

reciben atencion y pueden ser interpretadas como signo de falta de competencia, o de 

posesividad. Esto resulta en sentimientos de culpa de parte de aquellas mujeres que 

aceptan los estandares de individualismo, mientras que el rechazo de esos canones 

puede ser interpretado como evidencia de estereotipos basicos de diferencias sexistas. 
Sin embargo, los mayores recursos y la position social de dominio del hombre le per 

miten mas que a la mujer definir las reglas de la relacion y las obligaciones y el uso -o 

abuso- de las emergentes normas sociales de autonomia, mas para su propio interes 

que para una ventaja mutua para todos los miembros de la familia. La aplicacion uni 
lateral de estos estandares de autonomia es probablemente reforzada por la creciente 
demanda de autonomia de la mujer, resultando en conflictos y luchas de poder en las 
relaciones intimas (p.189). 

Luego de este repaso sobre lo que acontece actualmente en una sociedad indus 
trializada y tomando en cuenta la globalization de la economia y de la informacion a 

traves de los medios de comunicacion masiva, cabe preguntarse ^Que ocurre al respec 
to en Costa Rica? ^Tiende la familia hacia un cambio en los mismos terminos? A con 

tinuation se comentan estudios realizados en el ambito costarricense, abriendo un 

espacio para la reflexion sobre el alcance y limitaciones de sus resultados. 

La mujer trabajadora costarricense de bajo nivel socioeconomico 

En terminos generales, la mujer latinoamericana se ha caracterizado en el mer 
cado de trabajo por su escasa diversification por ramas de actividad y debe enfrentar 
una barrera de discrimination que se traduce en una variedad limitada de actividades 
laborales ofrecidas a la mujer. De esta manera, queda relegada a niveles de base dentro 
de la jerarquia administrativa de sus centros de trabajo, independientemente de que 
cuente con la capacitacion necesaria para ejercer el puesto. Su participacion en los dis 
tintos sectores de la actividad laboral viene a ser una prolongation de los trabajos pro 
pios del hogar, ocupandose de la fabrication de alimentos, bebidas, textiles y vestuario, 
o bien, como dependientes de menor importancia en el sector de comercios y servicios, 
en donde en la gran mayoria de los casos, el hombre es quien tiene la propiedad y 
direccion de la empresa (Barrantes et.al., 1979; Guzman, 1983). 

Ahora bien, la mujer ofrece su fuerza de trabajo segiin factores tales como la 

edad, el nivel de ingreso familiar, las costumbres del grupo social al que pertenece, el 
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estado civil, el nivel de instruction y la fecundidad. Estos factores estan ademas vincu 
lados a la cantidad y tipo de actividades que la mujer debe realizar para el fun 
cionamiento y el desarrollo de la familia. Se afirma que las mujeres de familias de esca 
sos ingresos economicos se ven obligadas a trabajar para ofrecer mejores condiciones 

materiales a sus hijos; esto ligado a que actualmente un solo salario muchas veces no 

alcanza para atender las necesidades basicas. Tambien lo hacen cuando no hay jefe de 

familia varon o este esta incapacitado o bien por satisfaction personal como agente 

productor (Barrantes, et al., 1979). 
Barrantes et al. (1979) buscaron reconocer, en un contexto laboral concreto, la 

situacion de la mujer y su participacion en el proceso productivo del pais, especifica 
mente las razones que inducen a las mujeres con hijos a incorporarse al area de servi 

cios -en hoteles y restaurantes- y su efecto a nivel familiar. Tambien analizaron las 

opciones de reemplazo masivo, ofrecidas por el Estado y la sociedad a las mujeres con 

hijos que trabajan fuera del hogar. 
Mediante un cuestionario administrado a un grupo de 121 mujeres trabajadoras 

con edades entre 20 y 50 anos de edad, estos estudiosos exploran las razones familiares 

por las cuales las mujeres encuestadas trabajan fuera del hogar, las condiciones de tra 

bajo de la mujer con los hijos, las dificultades familiares al trabajar fuera del hogar, 
quien cuida de los ninos durante su jornada laboral, la ocupacion del tiempo libre, etc. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una gama de razones por las 

cuales las mujeres encuestadas trabajan, en donde casi en el 40% de los casos es para 
aumentar el ingreso familiar y otro tanto igual por ser madres solas; el 20% restante lo 

hace para aumentar el ingreso familiar y por ser madres solas, o bien por razones 

familiares y economicas, siendo muy pocas las que aducen que lo hacen como medio 

de distraction y por ser madre sola. Los autores concluyen entonces que la integracion 
de la mujer al mercado de trabajo obedece en buena medida a sus necesidades 
economicas (p.148). 

En relacion con las condiciones de trabajo de la mujer con hijos, unicamente 
una tercera parte ha tenido hijos en epoca de trabajo y luego del nacimiento del hijo, 
mas de la mitad de las entrevistadas regreso al trabajo y un 35% no lo hizo. De estas 
ultimas, casi el 20% no regreso a trabajar para dedicarse a la atencion de los hijos. Solo 
un 5% de las que tuvieron hijos en tiempo laboral disfrutaron de permisos preparto, 
postparto y permiso de lactancia. Un 60% no disfruto de ninguno de estos derechos 

pues dejaron de trabajar antes de recibir la incapacidad, no reclamaron su derecho o 

bien no les fueron reconocidos (pp. 153-154). 
Entre las dificultades familiares que las entrevistadas afrontan al trabajar fuera 

del hogar cerca del 50% de las mujeres mencionan los quehaceres domesticos y el dejar 
a los ninos sin cuidado o llevarlos a la guarderia o donde algun familiar; el 53% de las 

mujeres del estudio manifiestan no tener ningun tipo de dificultad (p.155) 
En cuanto a la influencia del trabajo de la madre en la familia, cerca del 70% de 

las mujeres manifiesta que no influye en su familia y el 30% restante reporta que si. De 
este ultimo grupo, mas del 70% considera que influye en los hijos y el resto menciona a 
los hijos y el esposo, los padres y otros parientes (p. 158). 

Quienes tienen a su cargo el cuidado de los ninos durante la jornada laboral de 

la madre son otros parientes en una tercera parte de los casos, seguido por los abuelos 

en el 19% de las veces. En el 21% de los casos no los cuida nadie o bien, como ocurre en 

16.5% de las situaciones, son grandes y no lo requieren. A la empleada domestica se le 
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cita unicamente en el 4.1% de las encuestadas, y escasamente los vecinos, el esposo u 
otras personas. 

De las aspiraciones de las entrevistadas, casi la mitad desea dejar de trabajar 
para dedicarse a la atencion de sus hijos en aspectos como el como cuidados person 
ales, ayuda en las tareas escolares, juego, etc. Sin embargo no pueden hacerlo por la 
situacion economica, pues su trabajo se traduce en un aporte o la unica fuente de ingre 
so economico al hogar (p. 159). El tiempo libre se ocupa con quehaceres domesticos en 

el 38% de las oportunidades, un 14% en descansar y el resto en juegos con los ninos, 
tareas escolares y atencion al esposo (pp. 162-163). 

Tambien se recogieron algunas opiniones de este grupo que permiten una 
vision mas amplia sobre la propia conception de estas trabajadoras sobre su trabajo 
fuera del hogar, de la participacion en los quehaceres domesticos por parte de los 

miembros de la familia y de sus aspiraciones personales y con respecto a los hijos. 
Asi, en cuanto a la ayuda de los hijos al hogar, los autores de la investigacion que nos 

ocupa consideran que al incorporarse al mercado de trabajo y conforme adquiere 
mayor experiencia laboral, la mujer entra en un periodo de transition en el cual cam 
bia y adquiere patrones socioculturales, aceptando cambios de la dinamica familiar, 
aun con cierta resistencia, producto de los condicionamientos culturales prevale 
cientes. 

Efectivamente, casi 80% de las mujeres entrevistadas esta de acuerdo en que los 

hijos mayores deben ayudar en los quehaceres domesticos. El 75% senala que las 

mujeres deben servir a sus hermanos varones y la justification que dan para ello es que 
solo elias saben realizar los quehaceres del hogar. Esto marca una contradiction acerca 
de cual ha de ser el roi de cada miembro de la familia. Asigna a la mujer la realization 
de tareas domesticas aiin cuando considera que el hombre debe tener participacion 
activa en esas labores (pp. 193-195). 

El estudio de Barrantes et al. analiza la situacion de la mujer de estrato socio 
economico bajo, ocupada en el rubio de servicios, y determina que su situacion es el 
resultado de factores socioculturales que engloban tanto actitudes y estereotipos acerca 
de la definition y diferenciacion de roles en razon del sexo, como de las condiciones 
socioeconomicas en los distintos estratos de la sociedad. 

La mujer trabajadora costarricense de nivel socioeconomico medio alto 

Siguiendo la misma linea de razonamiento, se puede suponer que existe una 
clara diferenciacion en las actitudes, expectativas y alternativas laborales para la mujer 
segiin su condition laboral y nivel educativo. 

Efectivamente, de acuerdo a Carlos et al. (1985), la mujer con estudios supe 
riores, en un alto porcentaje de los casos, trabaja por realization personal e indepen 
dencia economica y para aumentar los ingresos familiares. La mujer obrera, por el con 

trario, lo hace para aumentar el ingreso familiar y no esta de acuerdo en que la mujer 
con hijos trabaje fuera del hogar. Si lo hace es por obligation. 

Estos autores se propusieron identificar y caracterizar el comportamiento a 
nivel sociocultural y de formas de pensar, que la familia transmite a los ninos como 
manifestaciones propias de machismo. Tambien quisieron identificar las diversas for 
mas de socializar a los ninos, en un grupo de universitarias y obreras, de acuerdo con 
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la division de roles por sexo, con el afan de determinar cuales valores culturales vincu 

lados a lo femenino y masculino se internalizan, marcan y justifican la subordination 
de la mujer al hombre. 

En este estudio se parte del "machismo" "como un hecho historico social que 

propicia la subordination del hombre a la mujer y que se manifiesta consciente o 
inconscientemente a traves de comportamientos, valores, actitudes y estereotipos" 
(Carlos et. al., 1985, p. 13-14). Este fenomeno tiene condicionantes economicos y se 

expresa y se reproduce como un fenomeno sociocultural. Es resultado de la organi 
zacion de la sociedad, en donde los roles sociales son definidos y diferenciados en 
razon del sexo. Sus caracteristicas difieren de acuerdo con los distintos sectores 

sociales. Dependiendo de la clase social y de condicionamientos a los que estan 

expuestos los individuos, tanto hombres como mujeres se aproximaran al ideal de lo 

que culturalmente la sociedad cree y espera deben ser sus comportamientos. 
Para cumplir con los objetivos propuestos utilizaron una muestra de 26 familias 

del sector medio profesional y 26 familias de mujeres obreras. En el primer grupo de 

mujeres, estas fueron universitarias graduadas en 1975 por la UCR, casadas o unidas, 

madres, con edades entre 28 y 35 anos de edad y nucleos familiares de 3 a 5 miembros. 

El grupo de las obreras tenia un nivel educativo bajo. Ademas, el 42% formaba parte 
de una union consensual y el 46% pertenecian a nucleos familiares de 6 a 10 miembros 

y diversas relaciones de parentesco, con presencia de padres, hermanos, sobrinos, etc. 

A todos los miembros de las familias de la muestra se les aplico una entrevista estruc 

turada y un cuestionario autoadministrado. 
Los resultados del estudio mostraron que casi 60 % de las universitarias entre 

vistadas destinan casi todo su salario a gastos del hogar, con reserva de una parte para 
sus gastos o actividades personales; un 23 % no aporta al hogar y tan solo un 15 % 

aporta todo su salario al hogar. Ademas, el 84.5 % trabaja tiempo completo, mientras 

que el 11.5 % lo hace medio tiempo. En contraste, las mujeres obreras, en casi el 90% de 

los casos, aportan todo su salario al hogar y no tienen oportunidad de trabajos de 

medio tiempo, por generar este un ingreso insuficiente o porque no existe esa posibili 
dad por la clase de trabajo que desempenan. 

El 61% de las universitarias afirmaron que en el pais si existen obstaculos para 
el desarrollo de la mujer, especialmente en lo laboral y politico. Solo la mitad de las 
obreras contesto tambien afirmativamente y el 26% basicamente en el laboral. 

Mientras que solo cerca del 10% de los esposos de las universitarias registraron 

oposicion por parte de sus esposas para relacionarse con amistades, casi el 40% de las 

universitarias y el 70% de las obreras manifestaron que existe inconformidad del 

esposo para que elias lo hagan. 
En cuanto a las percepciones en relacion con el desempeno de su trabajo y el 

tener que desprenderse de los hijos para hacerlo, el 100% de los hombres entrevistados 
asevero no tener sentimientos de culpa por tener que dejar a los hijos cuando sale a tra 

bajar. El 80% de las madres universitarias manifesto que el trabajar no le genera sen 

timientos de culpa, en contraste con la mujer obrera, en cuyo caso cerca del 80% si los 

tiene (Carlos et al., 1985, pp. 69-70). 
Una tercera parte de las mujeres universitarias se consideran jefes de familia, 

pero los esposos no comparten el criterio asumido por elias. Una mayoria de las 

mujeres definen al hombre como jefe y el se autodefine como tal. A pesar de que en ter 

minos generales en ambos grupos las mujeres no se consideran jefes de familia, son las 
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obreras las que en mayor proportion se consideran como tales. Tanto en las universi 
tarias como en las obreras, alrededor del 50% estima que la responsabilidad de man 

tener el hogar corresponde a ambos conyuges y el otro 50% opina que es al hombre a 

quien le corresponde. Existe un consenso general de atribuir al hombre la ultima pal 
abra en el hogar, o sea, el que toma las decisiones en la familia en ultima instancia 

(Carlos et al, 1985, p.93). 
Al preguntar a los hombres entrevistados si existen tareas fijas que realizan en 

el hogar, el 85% dijo no tenerlas, mientras que las mujeres de ambos grupos contes 
taron afirmativamente en una gran mayoria. Entre las universitarias, el 64% se refirio a 

tareas como cocinar, lavar, planchar, Iimpiar la casa y cuidar de los bebes; el 93% infor 
mo que tenia personal de servicio. De sus hijos, el 72% manifesto que si tenia tareas 

asignadas para los fines de semana y el 64% refirio que sus padres ven television, leen 

y duermen. Solo el 15% manifesto que los padres los bafian, preparan cafe y limpian el 
jardin. En contraste, el 89% de las obreras tiene que realizar todas las labores domesti 
cas. En cuanto a la participacion de los hijos en las tareas domesticas, el 57% de las uni 
versitarias manifesto que ensefian tanto a los hijos como a las hijas y el 33% dijo 
ensefiar preferentemente a las hijas. En el caso de las obreras, el 62% asevero que el 
entrenamiento en labores domesticas se dirigia unicamente a nifias. 

Las autoras concluyen que en el grupo medio profesional hay mayor apertura 
de posibilidades para la participacion femenina en el mundo extrafamiliar, lo que ha 

permitido modificaciones en el desempefio de roles al interior del hogar. Por el con 
trario, en el caso de las obreras, las concepciones machistas que predominan en torno a 

la practica del trabajo domestico, se expresa en renuencia a aceptar la colaboracion del 

conyuge en labores propias del hogar y sentimientos de culpa por tener que dejar a los 
hijos cuando salen a trabajar. 

En sus conclusiones sefialan que es el grupo con mayor educacion y oportu 
nidades socioeconomicas el que conceptualiza al machismo no solo en su condition 

manifiesta, sino tambien en algunas de sus condiciones objetivas ocultas. Por su parte, 
de forma significativa, el grupo de obreras lo hace bastante simplemente. Mediante un 

razonamiento mecanico unidirectional, su tendencia es identificar al hombre como el 

principal causante de que exista el machismo, y a su vez, acentiia, sin mayor cuestion 

amiento, su position de inferioridad, como la forma mas natural en que se establecen 
las relaciones sociales.(Carlos et al., 1985, p. 123). 

En cuanto a la autoridad dentro del hogar, sigue estando en manos del hombre; 
las ideas y actitudes patriarcales en torno a ella se heredan y se resisten a desaparecer, 
perpetuadas en el comportamiento social y en la estructuracion misma de la vida 
familiar. La ausencia de un cambio concreto se explica por la socialization diferenciada 

por sexo que reciben los individuos (Carlos et al., 1985, pp. 119-120). 
Ahora bien, segiin los distintos sectores de clase del que proceden las mujeres 

universitarias y obreras, se observan marcadas diferencias en los hechos manifiestos y 
en los modos de entender el machismo. Para las autoras, es la profesionalizacion la 
variable de mayor importancia en esta diferenciacion, asociada indefectiblemente a la 
clase social. 

El desempefio de la mujer profesional incide en su autoestima, desarrollandose 
en ella un sentimiento de seguridad e independencia. Esto le permite tener ideas y 

expectativas de vida mas amplias. La adquisicion de posiciones con cierto prestigio 
social, en el ambito extra familiar, ensancha su conception del mundo. 
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En las mujeres universitarias la subordination de la mujer se consolida de una 

forma mas solapada, lo que denota que el machismo tiende a la modificarse en funcion 
del medio economico y sociocultural en que se encuentran los sujetos. 

La contradiction (en las universitarias) surge en el momento de socializar a los 

hijos, lo que para los autores demuestra que la cultura es un determinante social y 
tiende a homogenizar ideologicamente al sistema imperante. De esta manera todas 

aquellas actitudes poco habituales y sin legitimidad dentro de la estructura de poder 
dominante, son propensas a ser expulsadas y encuentran mayores obstaculos para ser 

concretadas en la practica. Esto se evidencia en las entrevistadas, a partir de las incon 

gruencias que se presentan entre lo que elias piensan y lo que realmente llevan a cabo 
en su vida cotidiana (Carlos et al., 1985, p. 130). 

Este estudio no exploro la situacion de la madre universitaria sin companero 
por lo que la comparacion entre ambos grupos de mujeres -obreras y universitarias 
adolece de esta limitation. 

Concepciones en torno al rol de la mujer en la sociedad costarricense en 

la actualidad 

Murillo (1984) opina que la mitologia moderna trae una mujer independiente 
economicamente, profesional, que se equipara al hombre. Ocurre que esto es teorica 

mente, pues en la practica no puede realizarlo puesto que debe atender prioritaria 
mente a la familia y a los hijos y lo que llega a darse es una ampliation del rol, es decir, 
el desempeno de un doble rol. 

Esta situacion de desventaja para la mujer acerca del trabajo femenino fuera del 

hogar se observa en Latinoamerica en mujeres pertenecientes a la clase media que han 

asistido a la Universidad, en donde es frecuente el caso de la mujer que al casarse deja 
su trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar. Esta situacion, caracteris 
tica de la condicion laboral femenina, se da en la medida en que no existe una eficiente 
estructura social de apoyo para alivianar las responsabilidades domesticas que recaen 
en buena medida sobre la figura femenina. 

"El trabajo de la mujer es cada vez mas necesario para resolver situaciones 
economicas de la familia y como medio de realization personal pero la sociedad sigue 
considerandolo accesorio y no le brinda el apoyo necesario" ( Murillo, 1984, p.24). Es 

mas, existe una equiparacion progresiva de los niveles educacionales de las mujeres 
latinoamericanas a los de la poblacion masculina, sin embargo, el numero de mujeres 
profesionales que se integran al trabajo productivo es relativamente bajo en compara 
cion al de profesionales hombres y esta diferencia es atin mas acentuada si se analizan 

los datos por rama de actividad.(p.25). 
Murillo trabajo sobre una muestra de 207 estudiantes universitarios costarri 

censes (107 hombres y 100 mujeres) de distintas facultades. El estudio abarco una selec 
tion de categorias en dos grandes apartados: A) Las concepciones conservadoras y 
tradicionalistas, B) Las concepciones modernistas e igualitarias en cuanto a deberes y 
derechos. 

El estudio revelo una actitud igualitaria en aquellos itemes que calificaban el rol 
de la mujer desde un punto de vista progresista en las categorias de "modernismo", 
"liberacion" y "deberes y derechos". 
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Las actitudes se manifestaron con diferente intensidad, de manera tal que las 

mujeres siempre respondieron en forma mas clara y decidida que los hombres. 

Tambien, cuando hombres y mujeres se manifestaron en general contra los itemes de 

tradicionalismo, machismo y marianismo, las respuestas femeninas mostraron mayor 

grado de desacuerdo que los hombres. 
Ambos grupos -hombres y mujeres- tienen una actitud igualitaria y progresista: 

prefieren una vida familiar compartida en responsabilidades y tareas hogarenas en la 
crianza de los ninos, a la vez que reconocen igual capacidad intelectual y profesional 
para ambos sexos. 

El alto grado de coincidencia en ambos grupos se puede desglosar en los si 

guientes temas: las actividades del hogar deben considerarse como responsabilidades 
compartidas para ambos conyuges y el trabajo de la mujer en el hogar como actividad 
positiva desde el punto de vista social; la educacion para la vida en familia es vista 
como igualmente importante para hombres y mujeres y la mujer debe tener igualdad 
de derechos y deberes que el hombre; el reconocimiento de igualdad de derechos 

legales durante el matrimonio y para su disolucion; la mujer que trabaja fuera del 

hogar debe contribuir para los gastos del hogar en forma solidaria y proporcional. 
Se observo que las mujeres perciben su roi en forma ampliada, es decir, elias 

estan de acuerdo en compartir su roi de esposa y madre con el ejercicio de su profe 
sion. Por lo tanto, en lugar de una redefinition de su roi que la lleve a una distribucion 

mas equitativa de las labores del hogar, aceptan continuar con sus obligaciones tradi 

cionales como parte de un consenso social que les permite prepararse y ejercer un tra 

bajo remunerado. 
Tanto en hombres como en mujeres se observo un machismo residual por cuan 

to un alto porcentaje de hombres y mujeres creen que la mujer tiene una condition na 

tural hacia el hogar y los ninos. Al efectuar otras pruebas estadisticas mas especificas 
se encontro que el grupo de hombres encuestados presentaba un grado considerable 
de machismo encubierto, no detectado en los primeros analisis. Asi, se detecto la pres 
encia de prejuicios y estereotipos discriminatorios hacia el roi social de la mujer y las 
funciones que debe cumplir: en el piano laboral se considera que los puestos de alto 

nivel deben ser desempenados por hombres y en el campo politico y economico, el 
hombre aspira a tener hegemonia. 

Recordemos que en la encuesta sobre tipos familiares en Costa Rica no se 

encontro una relacion significativa entre el estatus de la mujer en el hogar y el nivel 
socioeconomico de sus familias. Los indicadores considerados entonces fueron la par 

ticipacion de la mujer en el mercado laboral, su aporte economico al hogar y su partici 
pacion en la toma de decisiones. Por el contrario, poco puede decir el estudio de 
Murillo de lo que realmente llevan a la practica las mujeres de su muestra 

La investigacion de Murillo es un claro ejemplo del alto grado de preciosismo 
que alcanzan estos estudios ya tradicionales, por su enfoque teorico y los recursos 

metodologicos que emplean. Pero es poco lo que aportan de nuevo dentro de lo que ya 
se sabe sobre el tema de los estereotipos sexuales y no soluciona el problema que este 

tipo de investigaciones plantea: el estudio clasico de las actitudes por medio de encues 

tas recoge aquello que los entrevistados suponen que el entrevistador espera escuchar, 
consecuente con el sistema de ideas imperante. En este caso especifico los sujetos entre 

vistados provienen de un contexto en donde el cuestionamiento intelectual al proble 
ma de la discrimination sexista es el platillo de todos los dias. 
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Investigaciones de este tipo son realizadas a partir del contenido manifiesto del 
discurso cotidiano de los sujetos sociales, sin buscar mas alia y desentranar el con 
tenido latente. 

Sin embargo, los estudios comentados pusieron en evidencia las contradic 
ciones subyacentes en las respuestas de los entrevistados, lo que en sintesis confirma lo 
tortuoso del proceso de incorporation de nuevos valores cuando existe una estructura 

ideologica predominante. 

Cuestiones sobre la "subordination" femenina 

y la "dominacion" masculina 

Como hemos observado, el rol de la mujer en la sociedad actual parece eviden 
ciar un proceso de transition familiar cuyo eje central es la redefinition del lugar de la 

mujer en la sociedad, en la familia y ante si misma. 
La mujer -tanto la que goza de una posicion economica holgada como la mujer 

con pocos recursos economicos- se halla sumergida en un campo de fuerzas contradic 
torias. La mujer de clase baja utiliza una respuesta legitimada socialmente para 

explicar su situacion de mujer trabajadora -la escasez de recursos economicos- mien 
tras que la de clase media alta la encuentra en las ideas de la modernidad, la valoracion 
de la independencia y la autonomia. Pero ambas deben haberselas con los modelos de 
familia tradicional que internalizaron. De la contradiction entre valores opuestos surge 
el proceso que lleva a la busqueda de justificaciones para enfrentar los conflictos en el 
ambito familiar y en el proyecto de vida personal. 

Los contenidos del conflicto son diversos porque no toda mujer que trabaja 
tiene una conception del mundo regida por la busqueda de una igualdad de oportu 
nidades entre el hombre y la mujer. Dicha conception esta asociada al nivel educativo 

y a la clase social de pertenencia (Claramont, 1989). Si bien el machismo tiende a modi 
ficarse en virtud del contexto socioeconomic y sociocultural en que se desenvuelven 
los individuos, el reconocimiento de la autoridad, de quien dice la ultima palabra, por 

parte de hombres y mujeres, sigue siendo predominantemente masculino. 
En mi opinion, con frecuencia los teoricos feministas senalan la situacion de 

desigualdad entre la mujer y el hombre en el ambito familiar y laboral y paradojica 
mente dejan de lado que esas relaciones estan definidas por la vinculacion de ambos a 

'Ta familia", unidad o construccion simbolica que otorga sentido a la dinamica inter 

personal, transcendiendo el piano de la individualidad. La "subordination" de la 

mujer y la "dominacion" del varon son categorias de analisis que se utilizan en estos 

estudios sin tomar en cuenta los condicionantes socioestructurales e historicos de la 

vida familiar ni los fines ultimos de la convivencia familiar. La satisfaction de necesi 

dades humanas fundamentales -tanto materiales como psicologicas- requiere de la fun 

cionalidad del grupo familiar. La repartition de roles familiares obedece a este princi 

pio y se lleva a cabo dentro de determinadas condiciones del medio ambiente total. 

Este supuesto funcionalista, a nuestra manera de ver, sigue vigente aiin cuando no 

estemos de acuerdo en los terminos preceptivos y simplistas en que los funcionalistas 

definen la "funcionalidad" familiar. 
Una discusion sobre este punto nos desviaria del tema en cuestion. No 

obstante, lo que ahora quiero senalar es que si se habia en terminos de poder y 
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subordination en los arreglos familiares, cada miembro paga su cuota: la mujer se sub 
ordina al hombre a traves de lo domestico y el hombre a la mujer como proveedor de 
lo economico. no sera, en su lugar, "subordination" de los miembros de la familia a 

los determinantes socioculturales de la vida familiar? 
Si la era industrial en occidente condujo a una exaltation de los bienes mate 

riales y la acumulacion vino a ser sinonimo de poder, la vida familiar y la lucha por la 

igualdad no han estado desprovistas de estos horizontes culturalmente compartidos. 
La desigualdad y la concentration de poder al interior de la familia se hizo posible gra 
cias a estos valores. 

Si privan los criterios economicos y materiales para evaluar la situacion de sus 

miembros, definitivamente la mujer esta en desventaja. Es mas, desde ese lugar justifi 
ca su lucha por la igualdad de oportunidades para el logro de los bienes materiales y 
de estatus profesional. Pero de esta manera la mujer ratifica la hegemonia de lo mate 
rial y lucha por alcanzarlo, desvaloriza los roles familiares que tradicionalmente ha 

desempenado y se hace complice del juego que tanto critica. 
Las investigaciones que he comentado anteriormente adolecen de esta falla y 

derivan en una apreciacion distorsionada del tema en cuestion. Lo que mas llama la 
atencion es que la lucha feminista busco develar la injusticia del poder masculino recla 

mando para la mujer el dereeho de ejercer ese mismo poder, sin entrar a cuestionar los 

principios generales de poder y las escalas de valores que sustentan ese sistema dentro 
del cual demandan un papel protagonico. Asi, reclaman la participacion de la mujer en 

el desempefio de roles tradicionalmente masculinos que gozan de un estatus elevado 
dentro de una conception del mundo en que los bienes materiales y de consumo susti 

tuyen a los valores de la integridad personal, el respeto y la consideration y busqueda 
del bien comun. 

Este reduccionismo se palpa tambien en los estudiosos de la familia, que dan 

prioridad al analisis de la lucha por el poder manifiesto, ante la incapacidad de valorar 
en su verdadera dimension aquellos elementos de la vida familiar que ejercen su influ 
encia desde el anonimato que les otorga su ilegitimidad. La situacion se torna compleja 
si tomamos en cuenta que la actividad de la mujer "se oculta" en funcion de los valores 

y estereotipos patriarcales y asi, desde su denomination de "subordinada", promueve 
sigilosamente el bienestar material, siendo muchas veces el motor que desde la oscuri 
dad lo hace posible. 

Propuesta para el estudio de los procesos familiares. 

Aspectos teorico-conceptuales y metodologicos 

El estudio de los procesos familiares debe superar los planteamientos que pro 
mueven una lectura causal y unidimensional de las acciones del sistema familiar. 

El proyecto familiar involucra planes y estrategias para la obtencion de un fin 
particular en los cuales hay una movilizacion de los recursos existentes. Sin embargo, 
las mediaciones que trazan el desarrollo particular de una familia, es decir, los por 

menores, los procesos que llevan a ocupar determinada position social, no se eviden 
cian en los estudios estadisticos. Estos analisis buscan explicar los hechos sin tomar 
en cuenta que la vida social esta hecha de luchas y esfuerzos cuyos resultados son 

impredecibles (Bertaux-Wiame, 1985; Bertaux, 1981). De ahi que para comprender la 
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interrelation entre el contexto social mas amplio y las familias sea necesario ahondar 
en la comprension del acontecer cotidiano de las familias (Vega, 1993). 

El sistema familiar es un universo donde convergen y se amalgaman distintos 

pianos de la realidad social. La complejidad del proceso familiar tiene su origen tanto 
en la multiplicidad de elementos que lo constituyen como en las caracteristicas cam 

biantes de estos elementos. Esta condicion del sistema familiar genera un campo de 
fuerzas sujeto a procesos constantes de asimilacion y acomodacion y dota a cada fami 

lia de su caracter unico. 
Desde esta perspectiva, el peso o la relevancia que para la familia adquieren los 

distintos pianos de la vida familiar en un momento historico determinado, depende 
del ambito especifico en cuestion -el economico, el procreativo, el laboral- sin que ello 

implique una explicacion del proceso familiar como un todo. Esta afirmacion se refiere 

tanto al desenvolvimiento historico de cada grupo familiar como al movimiento 

historico de la familia como institution social. En esta medida, tanto la incorporation 
de categorias adecuadas que limiten, en la medida de lo posible, el sesgo que introduce 
el propio investigador -o que al menos este tornado en cuenta- asi como la utilization 

de procedimientos metodologicos flexibles, son efectivamente el camino mas viable 

para una comprension del proceso familiar (Harris, 1982; Bergere, 1989). 

La mujer como protagonista del cambio familiar 

Bertaux-Wiame (1985) senala nuevos senderos para el descubrimiento de la 

vida familiar a traves del papel de la actividad femenina. Para ello no se debe conside 

rar la familia como un coto privado y pasivo, excluido de la produccion social y hay 
que restituir a las mujeres una posibilidad de influencia sobre el cambio social. Por su 

practica familiar, las mujeres adquieren una influencia real sobre lo social y su 

movimiento y consiguen un espacio especifico de poder que se traduce cotidianamente 

en actos, en la formacion de una trayectoria singular. Al ser participes en la produccion 
de estatus social familiar, desempenan un papel fundamental en la transformation de 

las clases populares en clases medias, traduciendo cada dia en la practica las aspira 
ciones familiares para si mismas y/o para sus hijos. "Poder y Sociedad no son final 

mente terminos tan remotos para las madres de familia. Se refieren tambien a la vida 

cotidiana a condicion, no obstante, de redefinir la naturaleza de sus relaciones" 

(Bertaux-Wiame, 1985, p.62). 
En los medios modestos existe una aspiration a mejorar, una voluntad mas o 

menos explicita de elevar el nivel de vida familiar. Para lograrlo, cada familia desarro 

Ua proyectos, planes y estrategias para los que moviliza los recursos de que dispone, 
sobre todo para garantizarse su mantenimiento. Solo la necesidad de adaptarse a los 

cambios de la economia bastarian para justificar el desarrollo de las practicas estrate 

gicas. 
Los actos en apariencia banales de la vida cotidiana adquieren sentido a la luz 

de los proyectos que les subyacen. Son el eje alrededor del cual se organizan las vidas 
cotidianas y se elaboran los modos de vida. Al prestar atencion a las historias de vida 

se hace necesario concebir a las familias de otra manera y definirlas como lugares de 

produccion en los que se plasman actividades particulares, sociales y economicas cuyo 

objetivo principal es la produccion de miembros del grupo familiar, de las capacidades 
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fisicas, sociales y morales de los ninos y de los adultos. Esta practica social pasa por la 
elaboration de un modo de vida particular. Las historias de vida nos ensenan que las 

practicas femeninas tienen un papel central en la formation de la trayectoria familiar, 

(p. 63). 

Historias de vida 

Se ha propuesto un modelo alternativo que propicie el analisis de la familia a 

partir de la comprension de los sistemas y procesos de vida familiar en su signification 
concreta y en sus cadenas de mediation con el medio externo. 

En este sentido, las historias de vida constituyen una de las mejores herramien 
tas para ejemplificar la expresion de lo que la gente ya sabe acerca de la vida social. 
Aiin si la gente esta muy consciente de las reglas locales del juego en la parte de la 
sociedad que los rodea, generalmente no tienen acceso al conocimiento del todo y 

mucho menos al entendimiento del movirniento historico. Nuestra tarea como intelec 
tuales es poner juntos todos esos "pedacitos" de conocimiento que pueden encontrarse 
en todas partes y dibujar un cuadro del todo y de sus movimientos. Este es el ver 
dadero sentido de lo que Uamamos analisis, el cual tambien pide otro paso, la sintesis. 
Esta ultima debe ser un continuo proceso de concentration sobre el invisible pero siem 

pre presente nivel de las relaciones sociales. Cada historia de vida, pero tambien cada 

estadistica, cada pedazo de evidencia debe ser una contribution al entendimiento de la 
red de relaciones sociales dada. Cuando esta red esta entendida claramente, el analisis 
ha sido completado.(Bertaux, 1981, p.40). 

Sarabia (1986), al proponer la historia de vida como un recurso de reflexion 
teorica y de practica metodologica, conviene en afirmar que se puede aceptar cierta 

pre-programacion en el desarrollo humano -proveniente de su condition biologica 
pero no en demasia: "en un sentido amplio, podria afirmarse que el desarrollo de la 

persona es aleatorio en gran medida, o dependiente de muchos factores que podrian 
denominarse como suerte en algunos casos" (p. 201). La conception del individuo 
como un agente activo que tiene la option de construir su medio ambiente de muchas 

maneras y una de estas opciones es la construction conceptual de su ambiente vital, 
hace que las historias de vida adquieran todo su sentido. 

Las mujeres pueden ser una excelente puerta de entrada al analisis de la dinami 
ca familiar al ser actores centrales de la misma. Su position es uno de los puntos de 
analisis mas ricos para detectar el cambio familiar y con frecuencia la transformation de 
la vida familiar opera a traves de la iniciativa de la mujer (Alberti, 1984; Bertaux-Wiane, 
1986). Como bien lo senala Valdes "Las mujeres, al relatar su vida, dan cuenta del con 

junto de esta, de sus contradicciones y dificultades. Para ello tejen una version-expli 
cation que, manteniendo un hilo conductor, un marco interpretativo principal, se com 

plementa con elementos de otras articulaciones. De este modo se integran decisiones o 
situaciones criticas, contradictorias con esa articulation principal" (p. 278). Ademas, en 
la figura de "la madre" la cultura le ha asignado la condition de agente responsable de 
la procreation y juega un papel de suma importancia en la reproduction cotidiana y 
sociocultural de la sociedad en el seno del nucleo familiar (Valdes, 1988). 

Al respecto, la mujer cabeza de familia constituye un sector cuya presencia es 

significativa en Costa Rica. Las grandes tensiones a las que se encuentra sujeta en una 
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sociedad en donde predominan valores muy alejados de su realidad cotidiana hace 
aun mas relevante dicha eleccion. 

Dimensiones fundamentales del proceso familiar 

A lo largo de nuestro trabajo nos hemos referido, de una u otra manera, a las 
dimensiones que a continuation vamos a senalar y que indefectiblemente debemos 
considerar para la comprension del acontecer familiar: 

a) Las condiciones macroestructurales en que se ubican las familias: Comprende 
las caracteristicas del sistema polftico-economico, del sistema ideologico, del 
sistema educativo formal y del sistema de comunicacion de masas. Estos dos 

ultimos estan intimamente ligados a los dos primeros en la medida en que su 

desarrollo y alcance dependera de los recursos economicos disponibles, y sus 

contenidos, de las ideas y valores que predominen en un determinado momen 

to historico. 

Desde esta dimension es que apreciamos a "los sujetos genericos", es decir, el 

condicionamiento que ejerce el sistema macroestructural de acuerdo al genero -hombre 
o mujer- al que pertenecen los miembros del sistema familiar. 

b) Las condiciones microestructurales: Comprende la historia familiar, en clara re 

ferencia a la historia del desarrollo de la familia actual. Esta a su vez debe incor 

porar la historia de la familia de origen de los miembros que componen el 
nucleo familiar central. 

Desde la historia de la familia de origen hemos de comprender la historia per 
sonal, centrandonos en los aspectos de la socialization y los "eventos" familiares, es 

decir, aquellos acontecimientos que, desde la perspectiva de los protagonistas, sean 

significativos en la interpretation de su historia familiar y personal. 
La "lectura" de esta compleja red requiere de un procedimiento metodologico 

que nos permita reconocer la indole de cada uno de sus componentes, y la dinamica 

o proceso de amalgamiento de esos elementos. Lo que no debemos hacer es antepon 
er criterios basados en niveles de jerarquia establecidos desde una ldgica cientifica 

aprioristica. 
Con este marco de referencia podemos explorar el ambito cotidiano de la fami 

lia y el rol de la mujer, bajo el supuesto de que el cambio familiar no es un proceso ter 

minado y muchas de las condiciones que le dieron origen se mantienen aun en nues 

tros dias. Los cambios generados en el medio ambiente social total no han transforma 

do en la misma medida la dinamica familiar ni el sistema de las representaciones 
sociales de la mujer y la familia. Esta situacion lleva a relaciones familiares caracteri 

zadas por conflictos en el desempeno de roles y a la gestation de mecanismos para 

paliar las dificultades del proceso. 
En resumen, la conceptualization multidimensional y la aplicacion del analisis 

cualitativo permiten apreciar la complejidad del fenomeno familiar y el peso relativo 
de cada una de las dimensiones en las acciones especificas de las familias. Dicha rela 

tividad estara en funcion de las prioridades del grupo familiar en distintos momentos 

de su desarrollo y del contexto social mas amplio. 
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