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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el
papel que desarrollan las mujeres en los barrios
marginados de Tepic, Nayarit. En este caso se
presentan los resultados correspondientes a la
Colonia "2 de agosto" lugar donde se llevó a cabo
la investigación empírica.

¿Por qué hacer una investigación sobre mujeres?
La respuesta no se refiere sólo a una posición
feminista, sino a contribuir al esclarecimiento de la
problemática que le atañe a una parte considerable
de la población.

Los estudios de la mujer, si bien existe todavía
cierta oposición a reconocerle un status teórico
propio, son imprescindibles si se quiere tener un
conocimiento global sobre la sociedad actual.

En los barrios marginados de Tepic, la mujer
juega un papel esencial, ello ha quedado de
manifiesto en el análisis que se presenta donde
resalta la participación de las mujeres tanto en la
toma de las tierras como en las, labores tendientes a
lograr la consolidación interna, así como en el
funcionamiento normal de la colonia.

El trabajo contiene una primera parte donde se
describen y analizan las explicaciones teóricas
existentes acerca de la marginalidad urbana,
posteriormente se discute, en el marco teórico, el

papel que históricamente han tenido las mujeres en
las diversas sociedades para analizar el lugar de la
mujer en una sociedad estratificada y
específicamente en la situación de marginalidad
urbana, para lo cual se analizan los trabajos que
han existido sobre barrios marginados de la ciudad
de México y algunos países de América Latina
como Costa Rica.

Posteriormente se diseñó el cuestionario para ser
aplicado en la Colonia "2 de Agosto" captando la
información para poner a prueba las hipótesis de la
investigación. Una de ellas señalaba que la actitud
de las mujeres se modifica por la situación de
marginalidad, otra suponía que el trabajo
comunitario y familiar que desarrollan las mujeres
es un punto clave dentro de la organización
marginal para la constitución y consolidación del
sector, mismas hipótesis que fueron probadas por
los datos empíricos, arrojando información además
acerca del origen migratorio de las habitantes de
este tipo de colonias y sobre las actitudes de las
mujeres respecto a diversos tópicos.

Lo anterior permite concluir que en el presente
estudio se han cumplido los objetivos trazados al
inicio. Sin embargo es necesario hacer resaltar la
necesidad de que el estudio sea complementado
con análisis similares en otras colonias de la propia
ciudad de Tepic y de la Entidad con el objeto de
poder generalizar los resultados.

También resulta de fundamental importancia
analizar la juventud marginal de Tepic, ya que los
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datos existentes revelan una gran población joven
cuyas características se desconocen.

Es necesario decir que sin el apoyo de la
Asociación Mexicana de Población A.C. esta
investigación no se habría podido llevar a cabo ya
que si bien es cierto que la Universidad Autónoma
de Nayarit se encuentra en un período de impulsar
la investigación científica para esta tarea requiere el
apoyo de los organismos que estén dispuestos a
colaborar para la realización de las investigaciones
en el interior del país.

Finalmente agradecemos la entusiasta
participación de los estudiantes de la escuela de
Economía Irma Jiménez L, Josefina Gutiérrez,
Ma. de los Angeles, Fidela G. López, Laura B.
Miramontes, Ana L. Barrón, Flaviano Gómez,
Ma. García R, Ramón Hernández, Dora Alba R.
Alma L. Marroquín, Ma. Candelaria R., Yolanda
Márquez y Ma. Guadalupe Rodríguez E., que
colaboraron en el levantamiento de la encuesta y
en la codificación de los datos, así como a Felipe
Alvarez cuyas agudas observaciones sirvieron de

If estímulo para la conclusión del documento.
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MARCO TEORICO
DE LA MARGINALIDAD URBANA

a) Las explicaciones teóricas de la marginalidad

Acerca de la situación de marginalidad urbana, a
nivel teórico se pueden distinguir cuatro posiciones
claramente identificadas. La primera de ellas cono-
cida como "teoría de la dependencia" hace consis-
tir la marginalidad en el resultado de la utilización
de condiciones técnicas tales, que determinan la
creación de una masa marginal afuncional para el
sistema y que en la etapa del capitalismo monopó-
lico el tiempo y la cantidad de trabajo utilizado
tiene poca importancia en la generación del exce-
dente.'

La sobrepoblación generada por el propio desa-
rrollo del capitalismo constituye un ejército indus-
trial de reserva que es funcional para el sistema en
su conjunto ya que a este nivel opera como reserva
de fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo es
necesario destacar que esta población excedente
relativa ya no se confunde con el ejército de reserva
sino que lo excede, transformándose en afuncional
e incluso en disfuncional.

Para esta corriente, quienes no se emplean en el
mercado de trabajo formal tienen que autoem-
plearse y ocuparse en actividades con técnicas ru-
dimentarias que en conjunto forman el sector
informal urbano. Según esta corriente, en México
la marginalidad tiene su origen en el modelo de
desarrollo establecido a partir de los años cuarenta,

por lo que la política económica impulsada por el
Estado jugó un papel central al transferir excedente
hacia el sector capitalista y al expedir el sector
público.
hacia el sector público.

Asi es como se explica que la insuficiencia diná-
mica del proceso de desarrollo aunado al aumento
de la población han provocado que gran número de
personas no puedan ser ocupadas en actividades
productivas, generándose la masa de subempleados,
trabajadores independientes o por cuenta propia,
con muy bajos niveles de productividad y de ingre-
so, principalmente en los servicios. Para la depen-
dentista el proceso de desarrollo seguido en México
ha dejado fuera a grandes masas de la población
que a su vez habían sido expulsadas del campo.'

La segunda corriente conocida como "la corrien-
te de la acumulación interna" funda el análisis en
las condiciones internas del proceso de acumula-
ción dentro de una relación de dependencia, pero
sin que ésta sea suficiente para explicar a las
economías subdesarrolladas ya que la teoría de la
dependencia hace residir el núcleo de la problemá-
tica a una oposición dentro naciones y no entre
clases sociales.

El análisis de la marginalidad consiste en que el
sector de subsistencia o no capitalista junto con el
sector estrictamente capitalista no obstante ser
opuestos, forman una unidad orgánica en donde el
sector capitalista crece y se sustenta a expensas del
no capitalista quien lo provee de mano de obra
para la industria y los servicios, sirviéndo además
como depresor del nivel de salarios de toda la
econom ía.

Desde luego que para poder cumplir con esta
función el sector marginal debe componerse de
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población económicamente activa y ocupada con
el fin de que el costo de generación de la fuerza de
trabajo se abarate por la vía de producción de bie-
nes a bajo precio. La política del estado juega tam-
bién un papel central ya que al fijar los salarios
mínimos inferiores a la productividad media de la
fuerza de trabajo industrial, permite asegurar la
rentabilidad capitalista y posibilita la acurnulación?

La explicación de esta corriente en cuanto a la
situación de marginalidad en México, consiste en
que la fuerza de trabajo subocupada en la agricultu-
ra no está marginada del proceso de acumulación
ya que transfieren valor del productor al compra-
dor a través de las relaciones de compra-venta.

Además los trabajadores agrícolas al ser expulsa-
dos del campo e integrarse a las ciudades, consti-
tuyen una fuerza de trabajo que rebasa las necesi-
dades de mano de obra del capitalismo industrial,
por lo que interviene el Estado para impedir que
esta tendencia llegue a sus últimas consecuencias
fijando a los campesinos a sus cada vez más empe-
queñecidas parcelas.

Entonces para esta corriente, son las modalida-
des que ha adoptado la acumulación en la agricul-
tura la causa de la existencia el sector marginal
agrícola y urbano. Los migrantes agrícolas al tras-
ladarse del campo a la ciudad representa un poten-
cial explosivo políticamente ya que van en busca
de mejores niveles de bienestar. Este potencial de
participación de los marginados urbanos debe desa-
rrollarse a partir de las condiciones de ruralidad
con que se establecen en la ciudad.'

Para la corriente de "la política económica",
tercera en el presente análisis, son las pol íticas esta-
tales las fundamentales para el surgimiento del
sector marginal urbano ya que su desarrollo no ha
sido prioritario para el Estado. El sector informal
urbano está compuesto por empresas de pequeña
escala, de propiedad familiar, que utilizan fuerza

de trabajo en forma intensiva, actúan en mercados
competitivos y tienen una capacidad muy alta de
generar empleos e ingresos porque utilizan insumos
nativos internos y por el "talento empresarial" de
sus integrantes.

En materia de participación política esta corrien-
te postula que los marginales urbanos están decep-
cionados y frustrados en la ciudad ya que se trasla-
daron desde su poblado rural hasta la ciudad en
busca de un mejor nivel de vida y un mejor empleo,
habiendo encontrado solo inseguridad y deplora-
bles condiciones de vivienda, razón que los hace ser
susceptibles de vincularse con movimientos extre-
mistas que les proporcionen la seguridad de integra-
ción a un medio que han perdido en la ciudad.

Para el caso de México esta corriente sostiene
que no existe ninguna posibilidad de encontrar un
potencial revolucionario puesto que de hecho su
papel es el de ser vehículos conservadores, por ello
cuando llegan a promover algún acto violento esto
se debe al deseo de no perder el status y privilegios
que han adquirido al interior de sus colonias y en
relación con los que se quedaron en el campo.

La cuarta corriente estructural funcionalista afir-
ma que el sector marginal se compone de los inmi-
grantes provenientes de las zonas rurales atrasadas
del país, que vienen a asentarse en la periferia de
la ciudad en busca de mejores condiciones de vida
y de un empleo mejor remunerado que el que
obtendrían en sus lugares de origen si se hubiesen
quedado.'

Al contrario de los postulados por la corriente
de la dependencia, se afirma que la técnica inten-
siva en capital utilizada en la industria mexicana no
ha producido efectos negativos en la demanda de
mano de obra, sino que ha diversificado el empleo
y consecuentemente ha aumentado la demanda de
mano de obra. Los marginados reducen el costo
de reposición de la fuerza de trabajo y son com-
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pletamente funcionales y complementarios a la
economía capitalista.'

La relación existente entre la migración y la mar-
ginalidad explica la posición ocupacional de los
migrantes al llegar a la ciudad a la que se dirigen así
es como la experiencia ocupacional previa, el nivel
relativo de desarrollo de las zonas de que provienen,
la escolaridad, etcétera, explicará las desigualdades
sociales entre los migrantes y los nativos.

Para esta corriente, la dinámica de la estructura
agraria es un factor explicativo de la migración
hacia las ciudades, ya que en el campo el elevado
crecimiento natural de la población provoca una
presión demográfica sobre los recursos agropecua-
rios, lo que aunado a la polarización neolatifundio-
minifundio, la distribución regresiva del ingreso
agrícola, y el agotamiento de las tierras hacen que
el medio rural sea incapaz de absorver productiva-
mente a su población provocando una mayor mar-
ginalidad rural e impulsando la migración hacia las
zonas urbanas.

Finalmente cabe decir que para esta corriente es
el propio Estado Mexicano quien tiene interés en
promover la inmigración a las ciudades porque
representa una influencia conservadora sobre la po-
blación urbana y una salida del descontento rural.
Lo primero se basa en que los inmigrantes con res-
pecto a los nativos de la ciudad tienden a respetar
en mayor medida las jerarquías de autoridad al
mismo tiempo que muestran una actitud de no
apoyo a los grupos o movimientos que amenazan al
régimen. Y aunque los inmigrantes no son reclutas
fáciles para cualquier movimiento político, una
gran parte de ellos si están disponibles para las acti-
vidades de apoyo al sistema.'

Concluyendo podemos decir, que el concepto de
marginalidad urbana ha sido ampliamente discutido
por las diversas corrientes de pensamiento funda-
mentalmente en el período comprendido entre la

terminación de la segunda guerra mundial y la
actualidad.

Aún cuando no todos los autores ni corrientes
estén de acuerdo en el significado del concepto de
marginalidad, ello denota la preocupación del mun-
do académico por dar respuesta a un planteamiento
muy concreto de la realidad como lo es el creci-
miento de las ciudades en los países subdesarrolla-
dos de Africa, Asia y América Latina.

Las corrientes expuestas se han referido princi-
palmente a los aportes teóricos generados en Amé-
rica Latina y México, sin embargo, es válido genera-
lizar los enfoques para los otros continentes men-
cionados.

El concepto de marginalidad urbana es un instru-
mento teórico que denota la situación de los países
subdesarrollados con diferentes grados de indus-
trialización, inmersos en la órbita del capital inter-
nacionalizado. Al interior de los países coexisten
diversos modos de producción, siendo dominantes
las relaciones de producción capitalistas. El capital
al romper las estructuras tradicionales de la agricul-
tura de subsistencia, arroja a un gran número de
pobladores hacia las ciudades, en donde la industria
subordinada al capital trasnacional es incapaz de
incorporar a la industria a todos los provenientes
del campo. Es así como crecen y se conforman las
gigantescas metrópolis del subdesarrollo.

La situación de marginalidad no puede ser expli-
cado por lo tanto a través de una mera interpreta-
ción psicológica o ecologista, ubicando a los pobla-
dores en un espacio geográfico determinado, sino
que es explicado a través de las leyes del desarrollo
del capitalismo. Si bien en algunos análisis se pue-
den priorizar algunos aspectos individuales de los
pobladores como personas, éstos sólo pueden ser
comprendidos dentro del marco más general de la
marginalidad urbana, producto necesario del desa-
rrollo del capitalismo.
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a) El papel histórico de la mujer

LAS MUJERES
EN LA SITUACION
DE MARGINALIDAD
Las explicaciones teóricas previas de la situación
marginal tratan de analizar las causas que provocan
la marginalidad urbana, así como de describir y
predecir la posible actuación política de los margi-
nados.

Dentro de esta problemática las mujeres juegan
un papel muy importante ya que por lo general
acompañan a los migrantes rurales, o más bien son
parte de los migrantes rurales en su éxodo desde el
campo, teniendo posibilidad de establecer relacio-
nes específicas con otras mujeres gracias a que en-
frentan un fenómeno en común que les permite
crear una serie de lazos de vecindad y fundamental-
mente, haciéndose cargo de la reproducción social
de las generaciones siguientes dentro de los barrios
marginados en donde se asientan.

Por lo tanto, lo importante es conocer cuál es el
papel que les corresponde a las mujeres dentro de
la división social del trabajo dentro de una situa-
ción de marginalidad urbana.

Para ello se debe distinguir entre la reproducción
social y la reproducción material de la sociedad, de
las cuales la primera corresponde básicamente a las
mujeres y la segunda históricamente ha correspon-
dido a los hombres desde que se dio la división
sexual del trabajo en el seno de la comunidad pri-
mitiva.

La problemática de la mujer no es algo nuevo, sino
que tiene que ver con el desarrollo histórico de la
sociedad; Marx en la Ideología Alemana señala al
hablar del origen de la propiedad, que las primeras
formas y el primer gérmen de la propiedad se en-
cuentran en la familia ya que la mujer y los hijos
son los esclavos del hombre, su propiedad exclusiva
y privada.' Ello tiene que ver con la explicación
que se da con respecto al surgimiento de la propie-
dad privada, originada por la división del trabajo
desigual en la que la esposa y los hijos son utiliza-
dos por el esposo y padre respectivamente.

Por su parte Engels, de manera más explícita,
analiza la situación de la mujer, basado en la obra
inconclusa que dejara Marx de las investigaciones
de Morgan. Señala que "La primera división del tra-
bajo, es la que se hizo entre el hombre y la mujer".
Y hoy se puede añadir: el primer antagonismo de
clases que apareció en la historia coincide con el
desarrollo del antagonismo entre el hombre y la
mujer en la monogamia y, la primera opresión de
clases, con la del sexo femenino por el masculino.'

Así sucede que a partir de que se disuelve la
comunidad primitiva, la mujer es ya el elemento
dominado de la familia patriarcal; a lo largo de la
formación económica precapitalista, la mujer con-
tribuye a la creación de plus producto* social pues-
to que la familia asume el papel de unidad produc-

* Plusproducto: parte de la producción social que
excede al consumo de los miembros de la sociedad y que
puede ser usado para el intercambio.
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tiva o pequeño taller familiar al que ella aporta una
parte de su trabajo.' Posteriormente, durante la
descomposición de la sociedad feudal surgen facto-
res que permiten la transición al capitalismo, los
cuales transforman también las relaciones super-
estructurales entre la que se encuentra la familia,
afectando así el destino de la mujer.

Las modalidades que favorecen este cambio
tienen que ver con que la división del trabajo se
profundiza, la técnica se perfecciona, la producción
crece, la riqueza se concentra y aparece el mercado,
dándose así las condiciones necesarias para lo que
se llamó el proceso de acumulación originaria del
capital; proceso caracterizado por la desposesión
del trabajador directo de sus medios de producción,
lo cual a su vez genera la aparición del régimen
capitalista e influye particularmente en las condi-
ciones sociales de la mujer.

La industria doméstica desaparece, hombres y
mujeres son lanzados al mercado de trabajo "pero
para la mujer resultan incompatibles las largas, lar-
gísimas jornadas de trabajo impuestas por el capi-
talismo naciente, con la también larga y enaje-
nante jornada doméstica del trabajo que arroja
sobre sus hombros el aún incipiente desarrollo de
las fuerzas productivas.'

Conforme se ha desarrollado el sistema capita-
lista ha ocurrido una mayor explotación de la
fuerza de trabajo, por lo que a la mujer le quedan
dos alternativas ante este fenómeno: el de cumplir
su papel como ama de casa y contribuir así a la
reposición de la fuerza de trabajo o incorporarse al
mercado de trabajo ante el salario insignificante de
su marido, si lo tiene, para cumplir con aquella
función.

Así pues se puede concluir que dentro del capi-
talismo, la mujer cumple una triple función: en
primer lugar, si es trabajadora, como productora de
plusvalía y como mano de obra barata; en segundo

lugar si está desocupada o subocupada, como
ejército de reserva; y en tercer lugar, si se dedica al
cuidado del hogar, como encargada de la reposición
de la fuerza de trabajo, útil para la explotación
capitalista. En el primer caso la mujer se incorpora
al trabajo productivo de manera directa, mientras
que en los otros dos, sólo de forma indirecta.

Ahora bien la mujer incorporada al trabajo pro-
ductivo sufre una sobreexplotación ya que según
encuestas realizadas y estudios estadísticos, encon-
tramos por ejemplo que en la rama textil los suel-
dos para las mujeres son 50% menores que el que le
dan a un hombre trabajador en la misma rama.*".

Marx escribe: "... La acumulación capitalista
produce constantemente en proporción a su inten-
sidad y a su extensión, una población obrera exce-
siva para las necesidades medias de explotación del
capital, es decir, una población obrera remanente o
sobrante."'

"El crecimiento del capital variable y, por lo
tanto, el de la cifra de obreros en activo, va unido
en todas las esferas de la producción a violentas
fluctuaciones y a la formación transitoria de una
población sobrante" Agrega: "Ahora bien, si la
existencia de una superpoblación obrera es produc-
to necesario de la acumulación o del incremento de
la riqueza dentro del régimen capitalista, esta super-.
población se convierte a su vez en palanca de la
acumulación de capital, más aún, es una de las con-
diciones de vida del régimen capitalista de produc-
ción". El ejército de reserva aumenta en período de
crisis y depresión. Existen factores coyunturales

* Ante esta desventaja salarial, la mujer cumple una
función propia del ejército de reserva industrial, la de depri-
mir los salarios y aumentar la explotación obrera.
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que hacen que la mujer se incorpore a la produc-
ción o se retire de ella y que tienen relación con las
fluctuaciones cíclicas del sistema capitalista, cum-
pliendo las funciones de ejército de reserva en tanto
mano de obra disponible para incorporarse al traba-
jo asalariado cuando el capital lo requiera.

Asimismo, la reproducción material de la socie-
dad, es decir, la relativa a la producción económica,
y su superestructura ha sido priorizado dentro de la
sociedad en detrimento de la reproducción social
que se ha visto degradada.

"Dentro de la reproducción social se encuentra la
sucesión generacional realizada por mujeres que
comprende la transmisión y reproducción de los
carácteres sociales básicos que se inculcan a las
nuevas generaciones para asegurar la continuidad
del orden social vigente"."

Como a las mujeres les corresponde la reproduc-
ción social, ellas son quienes socializan en primera
instancia a los niños, les inculcan hábitos consumis-
tas y de desperdicio de la sociedad en que se desen-
vuelven, le transmiten los valores ideológicos
propios, que a su vez son un subproducto de la
ideología dominante, les transfieren sus propios
miedos y temores, consolidan el mundo masculino
siendo el principal lazo entre una generación y otra.

Las tareas correspondientes a la reproducción
social se han dejado al ámbito privado de las fami-
lias y dentro de ellas, concretamente al de las muje-
res, sin que socialmente representen un va l or reco-
nocido, sino que por el contrario, son actividades
que no se toman en cuenta tanto para el conjunto
de la sociedad como para el capital en general.

El trabajo familiar, indispensable, es de una
naturaleza cualitativamente distinta al trabajo nece-
sario obrero, imprescindibles ambos para la econo-
mía capitalista. El trabajo doméstico es útil y con-
creto, mientras que el trabajo productivo y social
puede medirse como trabajo abstracto.

El primero crea valores de uso, mientras los pro-
ductos del segundo generan fundamentalmente
valor de cambio tomando parte directamente en las
relaciones de producción dominantes de la socie-
dad capitalista. El trabajo doméstico en cambio, se
subordina a éstas, ejecutándose en el marco fami-
liar como unidad económica social ya que la extrac-
ción del trabajo familiar indispensable para el con-
sumo se lleva a cabo a través del marido, pero bene-
ficia y facilita el desarrollo de los grandes capitales
en última instancia. Si la mujer no realizara el tra-
bajo indispensable para la reposición de la fuerza
de trabajo, el obrero no podría cubrir las jornadas
de trabajo y éstas deberían reducirse para que él
pudiera preparar sus alimentos, limpiar su vivienda
o cuidar de sus hijos. El capitalista se vería así
"entre la espada y la pared", pues tendría que
optar entre reducir las jornadas de trabajo o crear
guarderías, comedores familiares, etcétera. Ambas
soluciones provocarían la baja de sus ganancias.

La discriminación de la mujer y la desvaloración
de su trabajo propician la sobreexplotación de que
es víctima y, aunque ésta se origina en la esfera de
la producción no se detiene en ella, sino que se
revierte y se manifiesta en todas las formas de la
superestructura, como son las esfera educativa,
jurídica e ideológica.

b) La mujer en una sociedad de clases

Para lograr el análisis concreto con respecto al
papel de la mujer dentro de la división social del
trabajo y la marginalidad urbana, es indispensable
plantear su situación dentro de la sociedad de
clases, ya que la discriminación que sufre la mujer
sólo se explica por la división del trabajo que impo-
ne una sociedad de clases, según la cual su trabajo
no es considerado como tal, sino como parte de las
funciones que, por el simple hecho de ser mujer, le
corresponde desempeñar.
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Así pues, el problema no es el mismo en las dife-
rentes clases sociales, por ejemplo no es la misma
problemática la que enfrentan los pequeños campe-
sinos y asalariados rurales, los trabajadores margi-
nales y obreros industriales urbanos, que la que se
da entre los estratos profesionales y ejecutivos con
educación media y alta, o para el caso del presente
estudio, entre mujeres ricas y pobres.

En el sistema económico actual, a la mujer se le
ha asignado el papel de "ama de casa", a la que
corresponde un trabajo específico: el doméstico, y
un lugar para realizarlo: el hogar. Originalmente la
reclusión de la mujer en el hogar había ocurrido en
las clases dominantes, para las cuales la reclusión de
la mujer en el hogar estaba asociado a la herencia,
por lo que era especialmente importante la fideli-
dad de la mujer al esposo.

En general el trabajo doméstico consiste en la
reproducción estrictamente biológica; en segundo
lugar, en el cuidado físico de los hijos y la transmi-
sión de algunos valores básicos de la ideología
dominante; y en tercer lugar en la reproducción y
mantenimiento diario de las condiciones de la repo-
sición de la fuerza de trabajo, tarea de la que gene-
ralmente queda excluida la mujer de clase alta.

En cuanto a la reproducción biológica coma
fenómeno natural a lo largo de la historia y con
modalidades propias dentro de cada categoría his-
tórica y cada formación económico-social, se ha
ido convirtiendo en una imposición, de la que se
deriva otra actividad "propia" de la mujer que con-
siste en el cuidado físico de los hijos y del hogar.
Esta función es muy importante porque además
representa el primer contacto de éstos con la ideo-
logía dominante.

Ello tiene que ver con lo que Graciarena llama
"sucesión generacional" que se refiere a la transmi-
sión y reproducción de los caracteres sociales bási-
cos que se inculcan a las nuevas generaciones para

asegurar la continuidad del orden social vigente,
que trata de perpetuar sus valores y prácticas socia-
les más relevantes, los que a su vez tienen que ver
con la conservación de las diferencias de clases y de
las formas de dominación existentes. En este caso
la mujer contribuye a que los hijos acepten la auto-
ridad del poder paterno que posteriormente se
traducirá en obediencia al sacerdote, maestro y
patrón, así como a mantener determinados patro-
nes de conducta familiar, social y de consumo.

Aparentemente es la pareja como educadora en
primera instancia, la que se hace cargo de los hijos,
pero es a la mujer a quien le corresponde esta tarea,
limitándose el hombre a una colaboración y a pro-
veer del dinero y bienes necesarios al sostenimiento
de la familia.

En cuanto a la reposición de la fuerza de trabajo
función desempeñada por la mujer de la clase tra-
bajadora, es importante distinguir la de la repro-
ducción biológica, ya que la primera, la reposición
de la fuerza de trabajo implica siempre trabajo
humano, en tanto que la segunda es un fenómeno
natural, un acto inherente a todas las especies ani-
males. El interés del sistema por asimilar estas dos
actividades consiste en la necesidad de no recono-
cer el primero como una labor económica necesaria
para el funcionamiento de la sociedad capitalista."

Larguía y Doumolín señalan que a la mujer expul-
sada del universo económico, creador de pluspro-
ducto del trabajo se le asignó la tarea de reponer la
mayor parte de la fuerza de trabajo que mueve la
economía, transformando materias primas en valo-
res de uso para su consumo directo. Provee de este
modo a la alimentación, al vestido, al mantenimien-
to de la vivienda, así como a la educación de los
hiios."

Otra función importante que corresponde a la
mujer, sobre todo en algunos sectores del proleta-
riado amenazados continuamente con quedarse sin
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trabajo, es la de cohesión social en la que la mujer
es un importante elemento ya que es en torno a
ella como se mantienen unidas las familias por
lazos de vecindad, de compadrazgo o familiares,
garantizando así la cooperación y ayuda mutuas en
caso de necesidad.

Además, de acuerdo con Graciarena, la mujer fun-
ciona como un dispositivo esencial para la repro-
ducción de la sociedad moderna, urbanizada, e
industrializada en la que se hace necesario estable-
cer mecanismos amortiguadores y reorientadores
que eviten la ruptura del orden social que pre-
valece."

c) Mujer y marginalidad urbana

Las formaciones sociales latinoamericanas en el
período actual del capitalismo monopólico presen-
ta como características fundamentales, a pesar de
las especifidades nacionales, una gran heterogenei-
dad interna, debido al desarrollo desigual que se
manifiesta en la desigual distribución de la renta,
de educación, de ocupación, del acceso a los bienes
de consumo y a ios servicios, surgiendo distancias
entre clases y grupos sociales. Teniendo como re-
sultado que los distintos grupos sociales presio-
narán con los medios a su alcance para obtener un
mayor logro en el reparto de los frutos del progre-
so técnico, otros para obtener mayores utilidades,
otros apenas un trabajo estable que les permita sub-
sistir con su familia; habrá quienes no podrán
hacerse oír. Entonces cabe preguntarse cuál es el
papel que juega la mujer en estas condiciones.

Se considera que analizar el comportamiento
social y político de las principales clases sociales en
América Latina presenta serios problemas metodo-
lógicos en función de los datos disponibles. A par-
tir de algunas investigaciones hechas y de informa-
ción censal se podrá inferir la estratificación de las

sociedades nacionales. Un mismo estrato socioeco-
nómico puede contener clases o fracciones de
clases con intereses diferentes y aún antagónicos en
coyunturas especiales, en otras, pueden coincidir:
así pues, no por carecer de la información necesa-
ria se puede prescindir de un análisis, con todos los
riesgos que significa, de aquellos sectores sociales
que pueden ser o han sido importantes en los pro-
cesos de cambio de la región. Con respecto al com-
portamiento femenino en cada país o región no se
posee información suficiente; a veces se sacan
deducciones de la posición del padre o jefe de fami-
lia, o del cónyuge principalmente; pero la realidad
es más rica y variada que las posibles categorías de
análisis que se puedan emplear.

En este contexto para hacer un estudio del papel
que desempeñan las mujeres en el sector Marginal,
se plantearán los siguientes lineamientos hipoté-
ticos que servirán de base al análisis, de la mujer de
barrios marginados de Tepic, Nay.

Las mujeres de los sectores populares urbanos,
enfrentan una situación de segregación en lugares
donde los servicios básicos llegan con irregularidad,
como agua, luz y alcantarillado, limitadas a empleos
de baja categoría y baja calificación para tareas que
exigen alta productividad.

Son los sectores que sufren en carne propia los
efectos de los modelos de desarrollo excluyentes,
desiguales y marginadores. Son las mujeres que han
llegado en proporciones altas a las ciudades como
destino final de los procesos de migración interna
ocurridos en las dos últimas décadas.

Con respecto a la reproducción biológica y de la
fuerza de trabajo para estos sectores sociales signi-
fican un mayor esfuerzo físico dada la precariedad
del habitat en que deben desenvolverse, además de
las dificultades relativas a las ocupaciones que
desempeñan ya sea de manera estable o esporádica
como fuerza de trabajo independiente, y como una
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prolongación de la fuerza de trabajo del jefe del
hogar.

Dentro de este sector las actividades predomi-
nantes se desarrollan como obreras, empleadas
domésticas, vendedoras ambulantes, trabajadoras a
domicilio, vendedoras de mercado o artesanas.

Las características más importantes de cada ocu-
pación son:

Las obreras: La incorporación de la mujer a la
industria se realiza en ramas "tradicionalmente
femeninas", que en muchas ocasiones son tareas
repetitivas y tediosas, para las que se requiere
paciencia, aprovechando la habilidad manual de la
mujer aunque no siempre están exentas del uso de
la fuerza física. Políticamente, la mujer obrera
cuando participa en movimientos reivindicativos no
lo hace en función de su sexo, sino de su clase.
Actúa como obrera, no como mujer, y buscará la
solidaridad de otros obreros, hombres y mujeres,
más que la de otras mujeres:8

Las trabajadoras a domicilio: Rara vez gozan de
algunas garantías que las obreras pueden tener. Al
permanecer en el hogar se confunden los papeles
de ama de casa-madre-esposa con los de trabaja-
dora, lo que le impide verse como obrera y tomar
conciencia de su papel como tal.

Las empleadas domésticas: Se consideran aquí
las diferentes categorías de trabajadoras cuyo papel
principal es la venta de fuerza de trabajo que es
consumida en el acto de su realización, sin que
genere excedente y dependiendo de un patrón o
patrona. Se trata de la sustitución del trabajo inhe-
rente a la reproducción de la fuerza de trabajo y a
la reproducción social que puede ser traspasado
gracias a ciertas prestaciones y salarios. Es la ocu-
pación que emplea a más mujeres y se trata tam-
bién de un sector que aumenta o disminuye según
los vaivenes de la economía, ya que en época de
auge económico el servicio doméstico tiende a dis-

minuir alentado por la demanda de fuerza de tra-
bajo en el sector industrial y en cambio en época
de recesión aumentará su oferta por la menor
absorción del sector industrial y la disminución del
poder adquisitivo de los salarios percibidos por los
jefes del hogar, produciéndose además un efecto
depresor en el valor de la fuerza de trabajo de esta
categoría.' Este tipo de trabajo se encuentra des-
protegido de toda reglamentación laboral.

Asimismo las aseadoras, meseras y mozas de
restaurantes, bares y casinos se pueden asimilar de
alguna manera al trabajo doméstico.

Las vendedoras ambulantes y de mercado:
Corresponde a los grupos más bajos del subproleta-
riado de las ciudades. Se realiza por migrantes de
escasos recursos que venden los más variados
artículos: artesanías elaboradas en el hogar, verdu-
ras, frutas, chicles, billetes de lotería, etcétera. Mu-
chas veces es intimidado por los comercios estable-
cidos agregando así mayor inseguridad a su situa-
ción.

En México según L. Arizpe," algunos organis-
mos estatales realizan acciones para incorporar a
estas mujeres a la vida urbana, sindicalizarlas y
capacitarlas; principalmente a mujeres de origen
indígena y migrantes recientes en la ciudad. Pero
en este caso se puede decir que no se resuelve de
fondo el problema y que por otra parte, para el
caso del presente estudio, se tendría que verificar si
tiene alguna importancia efectiva aunque lo más
probable sea que no, ya que son acciones que se
circunscriben al Distrito Federal sin que trascien-
da los límites de la gran ciudad.

Otras formas de participación de la mujer: Cuan-
do el salario del jefe del hogar es muy bajo, de tal
manera que no alcanza a cubrir los requerimientos
mínimos necesarios de la familia, los demás miem-
bros del grupo familiar se integrarán a la realización
de labores tratando de lograr, entre todos, reunir
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un salario que les permita subsistir como grupo.
Las mujeres juegan aquí un papel importante

puesto que se convierten en la segunda fuerza del
hogar.

Entre los problemas más comunes de las mujeres
de los Sectores Populares Urbanos. que participan
en la fuerza de trabajo se cuentan los siguientes:

El primer problema, es la posibilidad de ser
considerada como "objeto sexual". Se da un doble
juego que en ocasiones es utilizado por las mujeres
con la finalidad de obtener ventajas en el trabajo,
aunque la mayoría de las veces son sometidas a la
dinámica de competencia sexual y en más de una
ocasión, son juzgadas por este medio.

El segundo problema es el relativo al cuidado
de los niños, sobre todo para las obreras y emplea-
das domésticas, pues a falta de acceso a los servi-
cios de guarderías, dejan a los niños menores a
cargo de sus hijos o hijas mayores, con los vecinos

o hasta solos, originando riesgos para ellas y afec-
ciones emocionales para los niños.

A las vendedoras ambulantes y de mercado, así
como a las trabajadoras a domicilio, en ocasiones
la actividad remunerada les permite traer consigo a
sus hijos menores, por el tipo de actividad que des-
empeñan.

En cuanto a la participación política de las muje-
res del sector que se analiza, cabe la pena pregun-
tarse qué forma asumirá y cuáles serán las princi-
pales reivindicaciones ya que la vida de las muje-
res trabajadoras se limita a una lucha sorda por la
sobrevivencia diaria.

En general se puede afirmar que aquí, es donde
se dan los niveles más bajos de participación políti-
ca específicamente, aunque sedan movilizaciones de
participación importantes reivindicando su situa-
ción de trabajadoras, esposas, hijas, hermanas de
trabajadores, alrededor de servicios urbanos básicos                            
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como el drenaje, el agua potable, la luz y otros.

La situación injusta de las obreras es superior a
la de otros sectores populares, ya que tanto los ser-
vicios domésticos, así como las trabajadoras inde-
pendientes y todas las ocupaciones de los estratos
más bajos se encuentran sin protección, sin posibili-
dad de obtener seguridad alguna, ni de mejoramien-
to de las condiciones de trabajo. Por lo tanto el inte-
rés que pueden tener en la igualdad entre los sexos
se ve relativizada ante la lucha por la supervivencia.

Ahora bien, con respecto a la mujer que no tra-
baja, la mujer ama de casa-madre-esposa dentro del
sector popular urbano, según estadística, es la me-
nor en número, y ocupa un lugar en la estratifica-
ción más baja, el trabajo de la mujer se hace más
necesario para la supervivencia del núcleo familiar
como extensión de la fuerza de trabajo del jefe del
hogar. Siendo las condiciones de vida más precarias,
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es mayor el esfuerzo físico empleado para la reali-
zación de las mismas tareas.

En síntesis se puede afirmar que políticamente
en su distinta situación, la mujer se ha aglutinado
en defensa de derechos laborales de sus cónyuges,
hijos, esposos o hermanos, en otras ocasiones ha
luchado por la obtención de vivienda, derecho a la
salud, la educación, etcétera.

Así es visible como los sectores urbanos popu-
lares, antes que la toma de conciencia de la desi-
gualdad entre los sexos, es posible que se orienten
a tratar de obtener por lo menos, una disminución
de las distancias entre estratos y clases sociales.

Ahora bien, dentro de la situación de marginali-
dad urbana, las mujeres, principalmente las amas
de casa, que no trabajan, así como las que realizan
trabajo en su casa, cumplen un papel predominante
en la consolidación de los barrios marginales, ya
que al ser ellas las que permanecen el mayor tiem-



po en la colonia, organizan redes de convivencia
alrededor de los cuales se fortalece ésta interna-
mente.

Por medio del presente trabajo se tiene como
objeto conocer más cómo las mujeres llevan a cabo
la reproducción social en un barrio marginado de la
ciudad de Tepic, Nayarit, cómo organizan la convi-
vencia al interior de la colonia y específicamente,
cómo la unidad familiar se convierte en una unidad
lidereada por mujeres. Para ello es necesario hacer
un análisis de los antecedentes de migración de las
mujeres, así como de las pautas reproductivas en la
situación de marginalidad y su posición específica
respecto a la organización de la colonia y del poder
en general. Respecto al tema, Alonso LA.' ubica
la problemática de la mujer dentro de la marginali-
dad, partiendo del hecho de que "la marginalidad
urbana constituye una de las tendencias socioes-
tructurales más importantes en la evolución de las
ciudades latinoamericanas contemporáneas", en-
marcado sobre la teoría de Quijano, centrando su
tema en el análisis de tres variables: sexo femenino,
marginalidad urbana e integración en la estructura
laboral, de Nezahualcóyotl, concretándose a tres de
sus colonias.

Por otra parte H. García y O dé Oliveira 22 anali-
zan la participación femenina en la actividad eco-
nómica y la fecundidad en la ciudad de México, en
la que hacen una propuesta de análisis de datos que
"busca explorar de manera específica tanto las
diferencia que se presenten entre diferentes grupos
sociales en las tendencias principales corno evaluar
de manera empírica el carácter de "mediación" de
la unidad doméstica, unidad doméstica que es equi-
valente a la vivienda, y está constituída por uno o
varios núcleos familiares que tienen en común el
presupuesto; para tal efecto se analiza por una
parte: la participación y la fecundidad; la relación
de compatibilidad", plantea que "en los sectores

populares urbanos (incluyendo obreros industria-
les, trabajadores manuales de los servicios y la cons-
trucción, empleados administrativos y otros), la
participación de la mujer debe ser analizada en gran
parte de los casos, como una respuesta a las necesi-
dades de manutención cotidiana del trabajador y
de su familia como reproducción de la fuerza de
trabajo".

En cuanto a la importancia de la Unidad Domés-
tica, se trata de evaluar su importancia, que implica
un esfuerzo importante de recodificación de infor-
mación, (se señala que en México, en los censos de
población, sólo se ha tabulado a nivel de vivienda,
sobre el tamaño de la misma), como una instancia
mediadora, que permea e introduce mayor comple-
jidad en la relación entre el nivel económico social
macro y el nivel individual micro en diferentes gru-
pos sociales. Se considera que el estudio de la rela-
ción entre la participación de la mujer en la fuerza
de trabajo y la fecundidad, no puede plantearse de
manera aislada de su posición en el ámbito domés-
tico. Se trata de encontrar en el análisis, evidencias
empíricas que sirvan de punto de partida para supe-
rar los estudios que conectan mecánicamente la
inserción del jefe del hogar en la actividad econó-
mica y el comportamiento reproductivo de su fami-
lia, sin considerar los diferentes tipos de mediacio-
nes, entre ellas la participación de la mujer, con sus
diversos condicionantes, que afecten la relación
mencionada.

Elaboran sugerencias para el análisis de datos, a
nivel macro, cuya unidad sea la población del área
metropolitana, otro que considere a la unidad
doméstica y otro cuya unidad de estudio sea el in-
dividuo.

Finalmente el trabajo de López de Filia' se
refiere a una problemática de marginalidad en
Costa Rica en la que la familia matrifocal constitu-
ye una alternativa de organización que permite que
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en su seno se cumplan las actividades fundamenta-
les de subsistencia, así como la educación y crian-
za de los hijos. Propone para su análisis la siguiente
tipología:

El primero corresponde a la familia núcleo
que está compuesta por el padre o su sustituto, la
madre y los hijos.

El segundo se refiere a la familia extensa, que
se constituye por varias familias nucleares empa-
rentadas.

El tercero se refiere a la familia matrifocal,
que está constituida por la mujer como centro, nú-
cleo de la familia.

La familia "Abeja Reina", variante de la ante-
rior, y formada por la abuela, la hija y sus descen-
dientes. En este tipo de familia, a la abuela le
corresponde la función de la reproducción social y
las hijas son las que aportan los ingresos moneta-
rios al hogar.

Dado que este trabajo de López de Filia, se acer-
ca más al análisis que se pretende dentro de la mar-
ginalidad urbana en Tepic, Nayarit, y el papel que
le corresponde a la mujer en la consolidación de los
mismos, se tratará de utilizar la tipología propuesta
en sus estudios, agregando un tipo de familia más
"La familia tradicional", constituida por la familia
nuclear más otros miembros familiares que se agre-
gan y modificando la familia matrifocal para incluir
a algunos parientes que se agregan.
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ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
DE LAS MUJERES
DE LA COLONIA "2 DE AGOSTO"
DE TEPIC, NAYARIT

a) Ubicación de la Colonia

Problema habitacional en Tepic, Nay.

Tepic es una ciudad que se enmarca en una proble-
mática que es resultado de la actividad económica
del Estado. Nayarit tiene como actividades más im-
portantes a la agricultura, la ganadería, la pesca y la
silvicultura que absorben al 40% de la PEA de la
entidad, los servicios absorben a un 46% destacán-
dose los servicios propiamente dichos 13%, y final-
mente el sector industrial que en conjunto absorbe
al 14% de la PEA de la entidad, sobresaliendo la
industria de transformación con un 8%. Para 1980
Nayarit cuenta con una población de 726 mil 120
habitaíltes; de la población total, 414,528 habi-
tantes, es pob l ación urbana, es decir, el 57% de la
población total de la entidad, teniendo una tasa de
crecimiento urbano del 4.3% que significa un ma-
yor ritmo de crecimiento urbano comparado al
ritmo de crecimiento poblacional. Tepic que es la
Ciudad con mayor población y Capital del Edo.
cuenta, para el mismo año con 145,741 habitantes
que representan un 36% de la población urbana to-
tal de la entidad."

Se supone que el crecimiento de la ciudad de
Tepic se debe en gran medida a la migración prove-
niente del resto de los municipios de la Entidad. A
continuación se presentan las actividades económi-
cas para el municipio de Tepic cuya población
urbana representa el 82% de total y la población
rural del municipio el 18%, lo que significa que las
actividades de la Ciudad se ven mínimante influidas
por las del área rural. Para el municipio de Tepic,
las actividades económicas que absorben el mayor
número de PEA municipal son los servicios con el
65%, en seguida la industria que es principalmente
pequeña y mediana, absorbe el 21% de la PEA mu-
nicipal, y la actividad agrícola que absorve el 12%

El establecimiento de la ciudad industrial en las
inmediaciones de Tepic, acentúa el crecimiento de
la Ciudad y la concentración poblacional en esta
localidad en detrimento de las localidades del inte-
rior del Estado.

A su vez, la proliferación de este tipo de activi-
dades: industria y de servicios, son la causa del cre-
cimiento desmedido de la ciudad.

1E1 bienestar urbano, la disponibilidad de mayo-
res servicios sociales y culturales, así como la posi-
bilidad de encontrar un empleo en la ciudad, lo que
a su vez redunda en un ascenso dentro de la escala
social, son las causas por las que el crecimiento de
la ciudad se nutre de los alrededores que se traslada
hacia Tepic.

El crecimiento natural de la población aunado a
la migración hacia la ciudad de Tepic de contingen-
tes en busca de un mejor nivel de vida, provoca que
se desborde la capacidad de vivienda y en general
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de servicios urbanos, generándose una crisis urbana
en términos del surgimiento de asentamientos urba-
nos irregulares en las orillas de la ciudad que no
cuentan con los mínimos servicios por los que vi-
nieron.

Tal situación, en que una gran parte de la pobla-
ción de la ciudad no cuenta con una vivienda, los
orilla a buscar alguna vecindad donde rentarán un
pequeño cuarto dejando buena parte de su exiguo
salario.

Según cifras oficiales, Nayarit es uno de los Esta-
dos con mayor falta de vivienda, a continuación
tenemos los siguientes datos:

De acuerdo al tipo de tenencia, las viviendas pro-
pias representan el 76.06% del total y las rentadas
el 24%.

Esto pudiera ser un buen indicador, pero si se
observa la calidad de la vivienda, la conclusión po-
drá decir lo contrario. La mitad de la vivienda no
cuenta con baño, únicamente el 49% de las que 30%
tienen baño con agua corriente y 19% no cuentan
con ella, que influye en los niveles de salud y bie-
nestar de la población.

Por otra parte, en Nayarit un 10.42% del total de
vivienda, la cocina se usa como dormitorio. El pro-
medio de dormitorios es de 1.5 por vivienda y el
promedio de ocupantes es de 4.9% de tal manera
que en promedio las viviendas particulares constan
de 2 dormitorios en donde habitan 5 ocupantes.

Las viviendas que disponen de agua, energía eléc-
trica y drenaje representan el 30% del total del Es-
tado; las que no cuentan con los tres servicios antes
mencionados son el 12.4% del total de viviendas.
El resto dispone de uno o dos de estos servicios, es
decir, la mayoría de las viviendas no cuentan con
uno de estos tres servicios vitales.'

A part ; r de 1981 en Nayarit se comienza a dar
un fenómeno en respuesta a dicha problemática, en
el Municipio de Tepic, en febrero de 1981 se con-

forma la Organización de Colonos e Inquilinos
Independientes Cuauhtémoc (OCIIC) la cual aglu-
tina a los inquilinos pobres con el objetivo de lu-
char por un terreno propio. Tal organización inicia
con 600 afiliados quienes hacen solicitud formal a
INDECO para que se les proporcionen lotes urba-
nos a precios que estén a su alcance; el Indeco, por
su parte, nunca negó tal, pero no dio muestras efec-
tivas de que tal posibilidad tuviera vigencia, el trá-
mite más avanzado que se logró fue un acuerdo
entre OCIIC-INDECO que fijaba la fecha del 15 de
agosto para hacerles entrega de un terreno, que no
presentaba características propias para ser urbani-
zado, denominado "La Laguna", y por otra parte
por medio del partido oficial se pretendía disgregar
a la Organización de Inquilinos, para evitar llegar a
la fecha convenida y retrasando las respuestas del
INDECO.

Estas razones fueron fundamentales para que
aún antes de tal fecha, la Organización optara por
la toma de Tierras en un lote en breña de 34.6 has.
denominado "Los Llanitos" al sur de la ciudad, el
cual estaba sembrado de caña y así desde el mes de
septiembre del 82 comenzaron a deslindar el terre-
no, con la decisión de hacer la toma el 2 de Agosto
del mismo año. Asimismo se elaboraron los planos
de la distribución del área, quedando de la manera
siguiente:

Consta de 1,623 lotes habitables
10 lotes para servicios públicos como telégrafo
y correo, entre otros.
Zonas para áreas verdes.
Cuadro Central en el que actualmente se encuen-
tra una cancha de fut-bol, así como la Escuela
Primaria y el Jardín de Niños, para lo cual se
designaron 2 has. (junto al cuadro central).
En el Cuadro Central se instala la Iglesia, la plaza
pública será construída, así como un mercado
que se conformará a través de una cooperativa.
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Desde luego en la toma de tierras participaron
miembros de la organización pero no todos, sola-
mente 300 familias, 500 aproximadamente fueron
llegando en un lapso de 10 días más.

Quienes quisieran tener posesión de un lote des-
pués de la toma de tierras, deberían cubrir ciertos
requisitos que fueron determinados en la Organiza-
ción. Los requisitos para ser acreedor de un lote
fueron los siguientes:

Que no tuvieran propiedad alguna.
Que respetaran las decisiones de la Organización,
tales como que quien quisiera mantener el lote
viviera en él, que no lo dejara abandonado.
En principio se les proporcionó lote, tanto a
ancianos sólos, a jóvenes que participaron como
activistas en la organización, a madres solteras y
familias, posteriormente, se acordó que se les en-
tregaría lote sólo a familias constituidas.

En cuanto a los problemas de tipo organizativo
se decidió que al interior de la colonia se confor-
maran Instancias Organizativas, para lo que a su vez
dividirían la nueva zona habitada en 4 sectores:
Sector 1, Sector 2, Sector 3 y Sector 4; de esta ma-
nera la 1 a. Instancia Organizativa es la Asamblea
General en la que se discutirían los problemas gene-
rales que afectaban a la comunidad. La 2a. Instancia
sería la asamblea de Sector en la que se discutirían
los problemas particulares del Sector.

En los de tipo político que eran concretamente
con los ejidatarios afectados y con INDECO ya que
éste no dio salida al problema en primera instancia,
para tal efecto la OCIIC efectuó una asamblea con
los ejidatarios, éstos lo que demandan es su pronta
indemnización, para lo cual la OCIIC demanda ante
INDECO y ante Gobierno del Estado se les indem-
nize oportunamente y por otra que se regularicen
los lotes a la ya conformada col. 2 de Agosto, así

como la pronta instalación de Servicios como luz,
agua, escuela y otros.

Para tal efecto se dan cuenta con respecto a la
indemnización del terreno ejidal, que ésta ya tenía
5 años autorizada y que INDECO había utilizado el
dinero, 5 millones de pesos; por tal motivo para
cubrir la demanda de la OCIIC el Gobierno del Esta-
do aportó 2 millones de pesos que faltaban a IN-
DECO y cubrir lo correspondiente.

Por otra parte, pa para el mismo mes de agosto
la OCCIC comienza a negociar los términos de la
regularización de los lotes, que en un principio se
los ofrecen en venta en 6,500 pesos; finalmente es
hasta el siguiente año que se regulariza tal situación
después de las constantes demandas a través de mí-
tines, marchas y plantones ante el Gobierno del Esta-
do, habiendo acordado que el lote les costaría
4,500 a pagar en 5 años, en mensualidades de
$ 83.00 al mes.

Con respecto a los servicios, lo primero que se ha
logrado es construcción de la Escuela Primaria,
Jardín de Niños y actualmente ya trabaja la Secun-
daria. La luz fue instalada 1 año 5 meses después.
Actualmente la introducción del agua potable y
drenaje esta en proceso de solución. Todo esto se
ha venido logrando a través de una constante de-
manda de los colonos.

Por otra parte, a partir de que la OCIIC llevó a
cabo su toma de tierras, en el Estado se ha repetido
tal fenómeno; dándose lugar a otras 17 tomas de
tierras con fines habitacionales en otras zonas de la
ciudad y otros municipios del Estado.

b) Características sociales

Las mujeres de la Col. "2 de Agosto", presentan
características socioeconómicas que corresponden
a la forma como se ha desarrollado el aparato pro-
ductivo en Nayarit. Su sector productivo más im-

22



portante es el agrícola, el cual debido a la crisis
económica actual, se ve afectado seriamente agudi-
zando el desempleo en el campo, orillando todavía
más a que las familias salgan de estas zonas y bus-
quen una alternativa ocupacional en la ciudad.

En el caso de Tepic, no encontramos, como en
las grandes ciudades, un gran complejo industrial,
sino por lo contrario éste es reducido (27%) por lo
que la población se ocupa fundamentalmente en el
sector servicios (65%), predominado el pequeño y
mediano comercio, por lo que la población migran-
te, en todo caso, se podrá insertar a éste pero en su
mayoría podemos decir que existe un gran número
de personas subempleadas, que se dedican a la
venta de algunos productos ya sea en los mercados,
ambulante o empleados en trabajos eventuales.

El análisis de los datos de la encuesta llevada a
cabo en la "Colonia 2 de Agosto", revela que el
53% de las mujeres son madres solteras, de las cua-
les el 32% manifiestan estar en la situación de
unión libre. A pesar de que sólo el 2% de las entre-
vistadas manifiestan ser jefe de familia se puede su-
poner que el número es mucho mayor ya que habría
que agregar a las solteras, separadas, abandonadas y
viudas que en total son el 12%.

En cuanto a la escolaridad el 67% apenas tiene
estudios hasta primaria. El 52% no tiene primaria
terminada, el 14% no tiene ninguna escolaridad y
el 6% sólo sabe leer y escribir. Los datos anteriores
indican claramente el bajo índice de escolaridad de
las mujeres en esta colonia de Tepic.

En lo referente a la estructura de edades, el 60%
de las mujeres tienen menos de 34 años, de las cua-
les el 20% tiene entre 15 y 24 años y el 40%tiene
de 25 a 34 años. De lo anterior se desprende que la
mayoría de las mujeres que viven en la colonia se
encuentran en la edad fértil. Ahora bien el 39% de
las mujeres de entre 15 y 34 años son mujeres solas

(solteras, unión libre, divorciadas, separadas, aban-
donadas y viudas).

La situación de la mujer dentro del capitalismo
se traduce en una situación de desigualdad social
respecto a los miembros del otro sexo. En este tipo
de barrios, lo anterior queda de manifiesto si se
analizan los datos correspondientes a las razones
por las cuales no se continúa la educación:

El 34% de las mujeres no continuó estudiando
porque contrajo matrimonio y tuvo que dedicarse a
atender las labores del hogar. En este mismo ren-
glón el 18% manifiestan no haber querido seguir
estudiando, el 17%por haber tenido que trabajar,
el 15% porque en el lugar donde vivió sus primeros
quince años no había escuelas, el 13% porque sus
padres no la mandaron, que sumando el 4% de
aquellas que manifestaron que sus padres enviaron
a la escuela sólo a sus hermanos hombres, da un
total de 17%.

Los datos revelan que las mujeres no tienen con-
diciones de acceder a la educación formal ya que
las razones que se aducen como causales de no edu-
cación tienen que ver con el papel que la sociedad
le otorga a la mujer: organizadora del hogar y cui-
dadora de niños, actividades para las que no se
requiere un alto índice de escolaridad.

c) Migración

Los barrios marginados de Tepic, se han conforma-
do fundamentalmente con mujeres provenientes
del mismo Estado de Nayarit. En el caso que se
analiza, ésto queda de manifiesto al ascender a 34%
las mujeres que nacieron en algún municipio del
Estado de Nayarit diferente al de Tepic, y viven
actualmente en la colonia "2 de Agosto". El 29%
de ellas provienen de otros Estados, entre los que
destacan Jalisco, Durango y Zacatecas, el 13% pro-
viene de poblados del municipio de Tepic diferentes
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a la ciudad y el 2% manifiestan haber nacido en
otro país.

Habitualmente se afirma que los barrios margina-
dos son formados por pobladores que provienen de
otros estados, es interesante observar que el 22%
de las mujeres que habitan la colonia analizada ma-
nifiestan haber nacido en la misma ciudad de Tepic,
si se suman a los nacidos en el resto de la entidad,
la cantidad asciende al 69% razón por la cual no se
comprueba la afirmación anterior.

Ahora bien, existe un alto porcentaje de movili-
dad entre las mujeres encuestadas. El 22% mani-
fiestan haber vivido en otro lugar además del de
nacimiento durante los primeros quince años
de vida.

En cuanto a la movilidad en la ciudad, el 63%
vivieron en otras colonias de la ciudad, el 11% en
otros lugares del municipio, el 9% en otras locali-
dades del Estado lo que da un total de 83% de
quienes han cambiado de residencia al interior de la
Entidad.

Los motivos que se aducen para explicar la mo-
vilidad del anterior lugar de residencia al actual son
los siguientes: el movil del 45% lo constituyó la
necesidad de resolver el problema habitacional, es
decir, se trasladó a la colonia específicamente para
conseguir un terreno. Se puede suponer que este
45% está formado por mujeres solas que tienen a
su cargo dependientes familiares y se ven precisa-
das a dar una resolución al problema de vivienda.
El 25% manifiestan haber sido traídas a la colonia
por su marido (19%), o por su familia lo que indi-
ca una situación de dependencia respecto de ellos,
quienes pudieran haberse trasladado a la colonia
también en busca de un terreno donde construir
su casa-habitación. El 20% de las mujeres que se tras-
ladó a la colonia, ya que tuvo que venirse por moti-
vos de trabajo a Tepic, provienen de otro lugar de
residencia fuera del Municipio las que sumadas al
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45% analizado anteriormente da un total de 65%
de mujeres que presumiblemente son mujeres solas
que deben enfrentarse a la problemática de la
vivienda.

El 62% a su llegada a la colonia fue acompañada
por su esposo e hijos (49%) y otros familiares
(13%). El 20% fueron mujeres que llegaron solas y
el 16% se trasladaron con hijos y otro tipo de acom-
pañantes, lo cual hace suponer que se trataba de
otros miembros de la familia diferentes al esposo
pudiendo tratarse de madres, primos, sobrinos, etc.

Cuando los migrantes llegan a la ciudad, lo hacen
dentro de un sistema de ayuda familiar y vecinal
que les permite contar con cierto nivel de ayuda
para el establecimiento inicial. En el caso que nos
ocupa el 98% de las mujeres entrevistadas recibie-
ron ayuda para establecerse en 1-a ciudad de familia-
res (38%), amigos (10%), de otros (50%), habiendo
consistido la ayuda en un lugar donde vivir provisio-
nalmente (42%), recomendaciones para conseguir
casa o empleo (30%) y préstamos en dinero (19%).
Los datos anteriores dan cuenta de ayuda solidaria
de migrantes anteriores que ya se encuentran esta-
blecidos en la ciudad para con los nuevos migrantes.

De esta manera la cadena de la migración a la
ciudad se refuerza cuando se cuenta con familiares
o amigos que previamente han recorrido el camino
de la migración.

A su llegada a la ciudad de Tepic, el 95% de las
mujeres tardaron más de un mes pero menos de seis
en conseguir empleo y solo el 5% tardó más de un
año.

Ahora bien, la conducta migratoria de una pobla-
ción depende de factores socióeconómicos entre
los que destacan el modo de producción imperante
y las dificultades para la reproducción. Aún cuando
en esta investigación no se analizan específicamente
las causas de la migración rural, se puede afirmar
que las Inigrarttes salen de aquellas regiones que
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ofrecen menos posibilidades de desarrollo para diri-
girse a donde tentativamente pueden encontrar me-
jores condiciones, situación que es alentada por los
parientes o amigos que les han precedido en el cami-
no de la migración a la ciudad.

d) Características económicas

En general en una sociedad capitalista sólo un pe-
queño número de mujeres trabajan ya que su papel
fundamental se ubica dentro de las actividades del
hogar. Sin embargo las mujeres de los barrios mar-
ginados realizan algún trabajo que les permite ayu-
dar a complementar el ingreso familiar.

Del análisis de los datos resulta que el 54% de las
mujeres de la colonia trabajan. La edad al inicio de
su primer trabajo fluctuó entre 15 y 20 años (45%),
10 y 14 años (31%), 20 años y más de (13%) e in-
clusive entre 5 y 9 años de edad (10%) lo que revela
la necesidad de las mujeres de este tipo de barrios
de hacer trabajos remunerativos desde muy corta
edad.

En su primer trabajo el 55% de las mujeres labo-
ró como empleada doméstica, el 20% como emplea-
da o dependienta, el 13% como trabajadora del
campo, el 4% como obrera y el restante 10% realizó
otras actividades (vendedora ambulante, trabajado-
ra a domicilio, vendedora de mercado, trabajadora
por su cuenta y técnica).

Los datos demuestran que ha existido un cambio
entre el primer trabajo y el trabajo que desarrollan
actualmente ya que si bien, el trabajo doméstico
fue el primer trabajo para el 55% de las mujeres, en
la actualidad solo representa el 12%. Trabajan por
su cuenta el 19%, es empleada o dependiente el
16% y técnica o profesionista el 14%. Sólo el 2%
son obreras y en la actualidad nadie desempeña tra-
bajo en el campo.

Los ingresos obtenidos por las mujeres apenas
alcanzan hasta el salario mínimo (82%), ya que el
28% de ellas tiene ingresos inferiores al salario mí-
nimo y el 54% igual al salario mínimo. Solo un
18% manifiesta obtener ingresos mayores que el
fijado regionalmente como mínimo para las labores
que desempeñan.

Cabe señalar que existe también una alta rotación
laboral ya que el 48% tiene más de un año pero
menos de tres en su trabajo actual y el 4% tiene in-
cluso menos de un año.

La estructura de la organización familiar existen-
te en los barrios marginados permite asimismo, dar
una cierta cobertura cuando se enfrentan situacio-
nes de desempleo. De los datos resulta que cuando
las mujeres han estado desempleados el 80% han
sido sostenidos por el esposo o compañero, el 12%
por otros miembros de la familia y el 7% de la ayu-
da proporcionada por vecinos.

De las mujeres que no realizan ningun trabajo
fuera del hogar el 75% manifiesta, deseos de hacer-
lo, para ayudar al esposo o compañero (36%), para
mejorar económicamente (18%), para dar una me-
jor educación a los hijos (12%) y para ayudar a su
familia (9%). Las razones que se argumentan para
no trabajar consisten en no tener quien se encargue
del cuidado de los hijos mientras se esta fuera del
hogar (11%), no contar con permiso del esposo
(6%), no necesitar trabajar (5% ) y no saber hacer
nada (1%).

Con los datos anteriores queda claro que el tipo
de estructura familiar no permite a las mujeres in-
corporarse al mercado de trabajo ya que en ellas
recae el peso de la organización familiar y son las
directamente responsables del cuidado de los hijos.
Asimismo no son preparadas durante la infancia y
juventud para realizar labores fuera del hogar, sino
que la educación formal o informal que reciben
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refuerza su papel subordinado al trabajo doméstico
como el único camino que tienen en la sociedad.

Los ingresos que obtienen los esposos o com-
pañeros de las mujeres de la colonia "2 de agosto"
son iguales al mínimo (49%), mayor al mínimo
(31%), menor al salario mínimo (10%) en la reali-
zación de los siguientes trabajos: empleado o de-
pendiente (29% cada uno), Peón (13%) y campesi-
no y técnico (6% cada uno), lo que hace suponer
que se trata de población con bajos índices de cali-
ficación.

El ingreso total de las familias es la suma de los
ingresos de varios miembros de ella ya que una sola
persona no alcanza a cubrir los gastos totales. Así
por ejemplo en los casos en que otros miembros de
la familia (diferente al esposo o compañero) reali-
zan trabajos remunerados, se trata de hermanos o
parientes o políticos (45% cada uno) y de primos
(9%), variando de uno a tres miembros de la fami-
lia quienes generan ingresos aparte del jefe de fa-
milia (81%) y de cuatro a seis miembros el 18%.

En cada unidad familiar existe una familia 88%,
2 familias en 10% de los casos y tres o más familias
en el 3% de ellos. En este caso hablamos de núme-
ro de familias completamente constituidas por el
padre, la madre y los hijos.

Asimismo, las mujeres manifiestan que ninguna
persona depende económicamente de ellas (66%),
de una a tres personas (19%), de cuatro a seis
(13%) y más de siete (3%). En este caso encontra-
mos que el mayor número de mujeres considera
que la familia, concretamente los hijos, no depen-
den de ellas, sino de su esposo o compañero que es
el jefe de la casa, sin considerar si ellas trabajan o
no, conservando su posición dependiente como es-
posas.

En este aspecto se puede afirmar, que efectiva-
mente la estructura económica influye decisivamen-
te afectando de esta manera todo su contorno

social. Es visible cómo más del 50% de las mujeres
ha trabajado y dichos trabajos son fundamental-
mente trabajos domésticos y por su cuenta lo que
forma parte del subempleo. Tales trabajos son
eventuales y de bajos ingresos, sólo un 2% trabajó
en el sector industrial y son obreras, lo cual no
representa mucha ventaja, si observamos que el tra-
bajo femenino es pagado a veces por debajo del
mínimo con pocas prestaciones sociales.

Es importante hacer notar que aunque las muje-
res desempleadas o sin trabajo dependen económi-
camente de su esposo, algún familiar o amigo, a
estas mujeres lo que las orilla a buscar un trabajo,
son los bajos recursos que entran a la familia a que
pertenece, razón por la que ella se vuelve corres-
ponsable del sostenimiento del hogar.

Además, dado que sólo el 2% de tales mujeres
son obreras, y el resto son empleadas o trabaja-
doras por su cuenta o dedicadas al hogar, es en
mayor medida que la mujer es explotada indirecta-
mente por el capital y reproductora de nuevos seres
que, es de suponerse, engrosarán el ejército indus-
trial de reserva, ya que en Nayarit, y concretamen-
te en Tepic, no existen posibilidades de absorber
y proporcionar un trabajo bien remuerdado a su
población.

e) Reproducción biológica

El 40% de las mujeres entrevistadas tiene de uno a
tres hijos, el 36% de cuatro a seis y el 19% tiene
siete y más hijos, lo que demuestra la existencia de
familias numerosas en este tipo de barrios.

Respecto de la actitud de las mujeres hacia tener
un mayor número de hijos resulta que el 83% no
desea tener más porque considera que los que tiene
son suficientes (45%), no los podría educar (6%) y
simplemente no desea tener más (32%). Del 17%
que sí desea tener más hijos, el 8% considera que
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los que tiene son pocos, su esposo desea tenerlos
(5%) y el 4% restante está dispuesta a tener todos
los hijos que pueda. Ahora bien, antes de vivir en la
colonia el 52% de las mujeres no utilizaban ningún
tipo de anticonceptivos, lo cual contrasta con el
89% de mujeres que actualmente sí utilizan algún
tipo de ellos, lo cual implica que la actitud hacia
los anticonceptivos se ha modificado a partir de
vivir en la colonia.

De las mujeres que actualmente utilizan anticon-
ceptivos el 73% indica que lo hace porque no desea
embarazarse, el 10% porque su esposo quiso que
ella utilizara anticonceptivos, lo que contrasta con
el 1% que no lo utiliza porque opina que no sirve
para nada.

El tipo de anticonceptivos que se utiliza ha sido
recomendado por el médico en el 71% de los casos,
por una amiga o familiar (28%) y el 1% porque los
vio anunciados en algún comercial.

La importancia de los hijos para la complemen-
tación del salario familiar se pone de manifiesto
cuando el 26% de las mujeres manifiestan que sus
hijos trabajan. El número de los hijos que trabajan
en cada familia fluctúa de 1 a 3 (95%), de 4 a 6
(3%) y 7 y más (2%), cuyas edades fluctúan entre
20 y más años (51%), de 15 a 19 años (41%) y de
10 a 14 años (8%). Los datos anteriores están indi-
cando una rápida incorporación al mercado de tra-
bajo de los jóvenes de los barrios marginados.

De lo anterior queda claro el significado econó-
mico que representa el tener un número grande de
hijos. Además, el tipo de organización familiar que
tiene que estructurarse en las condiciones de margi-
nalidad debe ser capaz de resistir las carencias que
se enfrenta en dicha situación y también como una
manera de asegurar la posibilidad de una anciani-
dad hasta cierto punto tranquila, ya que sería la
prole quien hipotéticamente debiera hacerse cargo
de los ancianos.

f) La toma de tierras urbanas

La participación de las mujeres en la toma de tierras
urbanas ha sido significativa ya que el 55% partici-
pó como colonas, como líderes lo hicieron el 3% y
como parte del Comité Directivo lo hizo el 2%. El
porcentaje es muy elevado si se considera la escasa
participación que las mujeres tienen tradicional-
mente en este tipo de acciones.

Tomando en cuenta que el 71% de las mujeres
han vivido en la colonia desde que ésta fue fundada
se eleva el número de quienes han participado en la
consolidación de la colonia, ya que el papel que
han desarrollado sin duda alguna ha sido funda-
mental.

El 49% de ellas manifiesta vivir en la colonia
desde su fundación porque no tiene otra casa
donde vivir y el 29% porque así lo exige la organi-
zación. Con lo anterior queda claro que la toma de
tierras urbanas es la respuesta al problema habita-
cional de la población de escasos recursos.

En cuanto a la manera de participar en el mo-
mento de la toma de tierras urbanas, el 70%
colaboró preparando alimentos para el resto de los
colonos (22%) y además participando directamente
en la limpieza de la tierra (48%).

Manifiestan haber colaborado en general en el
trabajo (46%), en tanto que el 35% no lo hizo por-
que participaron otros miembros de la familia, y el
18% tuvo que cuidar a sus hijos, situación que no
le permitió incorporarse a la toma de tierras.

Al tomar las tierras uno de los objetivos era re-
solver el problema habitacional, razón por la que
las familias que las tomaron, se dieron a la tarea de
construir una casa en el lote que se les repartió. El
47% de las casas construidas fueron de cartón, el
41% de lámina y el 12% restante las construyeron
de palma (1%), de madera (5%), de tela (2%) y de
ladrillo (5%).
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Dentro de los barrios marginados en Tepic, la
autoconstrucción ha sido la alternativa para los po-
bladores, ello queda claro si se toma en cuenta que
el 69% de las casas fueron construidas entre miem-
bros de la familia, el 24% individualmente y el 7%
las construyeron entre amigos (5%) y por brigadas
organizadas expresamente para ello (2%).

El combustible que se usa para cocinar es el gas
doméstico. Los aparatos que se posee son plancha
(76%) radio (69%) licuadora y televisión (54% res-
pectivamente) y en menor medida refrigeradores
(16%) y lavadoras (11%).

Las mujeres han participado activamente en las
gestiones para introducir los servicios a la colonia
como es la luz eléctrica, el agua potable, el drenaje,
etcétera. El 61% ha participado porque consideran
que en este tipo de gestiones deben de unirse todos
los colonos (24%), siendo necesario para el 37%. El
39% restante no ha participado porque lo han
hecho su esposo, compañero y otros miembros de
la familia.

En cuanto a la opinión de las mujeres respecto
del resto de mujeres que componen la colonia, el
59% opinó que en general las mujeres sí se han in-
teresado por participar en el avance de la colonia.
El 23% manifestó que no desea opinar sobre el par-
ticular, el 11% que no ha existido un interés sobre
el avance de la colonia.

La consolidación de los barrios marginados no
puede llevarse a cabo si no se cuenta con la activa par-
ticipación de sus pobladores, por lo tanto es impor-
tante observar que las mujeres registran un alto
porcentaje de participación en las asambleas que
periódicamente se realizan para discutir los proble-
mas cotidianos. El 55% asiste regularmente a las
asambleas, porque le interesa estar al tanto de la
evolución de la colonia (38%), es su obligación
(16%) y son representantes de sector (1%). Del
45% que no asiste, el 16% manifiesta no hacerlo

porque no puede asistir ya que frecuentemente las
asambleas son por la noche para aprovechar que
quienes han salido a trabajar ya hayan regresado
pero es precisamente la hora en que tiene que cui-
dar y acostar a los hijos, el 24% manifestaron no
asistir pero sí asiste un miembro de la familia y
sólo el 5% manifiesta no tener interés en las asam-
bleas.

Ahora bien, las mismas mujeres manifiestan la
importancia de su participación, para el 56% ello
es importante porque las mujeres se relacionan
entre sí y pueden conjuntar esfuerzos, para el 34%
la participación es sumamente necesaria ya que son
las mujeres quienes se quedan en la colonia puesto
que los hombres se van la mayor parte del tiempo a
laborar a la ciudad y resulta que ellas son las que
principalmente están interesadas en lograr los ser-
vicios. Sólo el 10% restante manifestó que no ha
sido importante la participación de las mujeres en
la consolidación de la colonia, considerando el 8%
que la responsabilidad ha sido de ellas mismas ya
que no se han organizado y el 2% ve una gran difi-
cultad al organizarse las mujeres ya que implica
constantes pleitos.

Los trabajos que las mujeres realizan en colecti-
vidad son limpiar y conservar la escuela, lavar
colectivamente, sacar agua de los algibes y acarrear-
la hasta sus domicilios y cuidar a los niños, enfer-
mos y ancianos. Existiendo algunas otras tareas en
las que un número reducido participó, como coci-
nar en colectividad, mantener aseada la escuela y
abrir zanjas para introducir tubería.

Para el 42% de las mujeres entrevistadas si existe
una organización que reune a las mujeres para reali-
zar trabajos relativos a la colonia y al mejoramiento
de sus condiciones de vida. El 32% no sabe si existe
o no algún tipo de organización específico de muje-
res y el 26% afirma que ésta no existe.
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En cuanto a la participación de las mujeres en
actividades partidarias, los datos demuestran que el
52% no pertenece a ningún partido político, el
30% manifiesta pertenecer al Partido Revoluciona-
rio Institucional, el 15% al Partido Socialista Unifi-
cado de México y el 1% al Partido Acción Nacional.

En cuanto al papel de la Iglesia en la Colonia, el
52% de las mujeres manifiestan que la presencia de
la Iglesia ha sido muy importante ya que ha contri-
buido a la consolidación de la colonia, para el 32%
la iglesia sólo se ha dedicado a actividades religio-
sas y el 15% manifiesta que ésta no es necesaria en
la colonia. Por los datos anteriores no es casual que
sea precisamente el 53% de las mujeres las que asis-
ten a las celebraciones y demás actividades que la
iglesia organiza, el 31% se concreta sólo a ir a la
iglesia los domingos y el 16% no sabe de las activi-
dades de la iglesia en la colonia.

Es importante hacer mención que la religiosidad
de las mujeres no cambia automáticamente al variar
su lugar de residencia sino que son valores perma-
nentes.

En la Colonia "2 de agosto" ha estado presente
una cierta parte del grupo denominado "teología
de la liberación", de la iglesia católica quienes con
una forma novedosa de hacer participar a los colo-
nos, han intentado atraerlos a formas específicas de

organización combinando las labores propias de la
colonia con actividades religiosas.

Sin embargo no sólo la iglesia católica se ha inte-
resado por tener influencia en las colonias popu-
lares. El grupo religioso denominado "La Luz del
Mundo" también intenta atraerse a los colonos
hacia sus posiciones.

En cuanto a la opinión de las mujeres respecto
del gobierno se tiene que el 57% opina que el
gobierno si se interesa por la colonia puesto que los
ha ayudado en determinado tipo de acciones, el
23% opina que el gobierno se interesa sólo un poco
y el 20% restante opina que en general al gobierno
no le interesan este tipo de colonias pero que los
mismos colonos lo obligan a interesarse.

Es preciso observar que el 90% de las mujeres
entrevistadas manifestaron conocer el nombre del
Gobernador del Estado, el 73% reconocieron sólo
el nombre del Presidente de la República y tan
sólo el 40% supo el nombre del presidente munici-
pal. Lo anterior puede encontrar explicación en la
retórica populista del gobernador en turno ya que
se ha identificado ante la población como "El ami-
go Emilio" slogan que puede escucharse en cual-
quier radiodifusora y leerse en las bardas de la
ciudad.
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4. CONCLUSIONES

1. Respecto a la hipótesis planteada al inicio del
presente trabajo, ésta se ha comprobado en base a
los datos de la investigación emírica ya que la acti-
tud de las mujeres efectivamente se modifica por la
situación de marginalidad, fundamentalmente en lo
que se refiere al uso de métodos anticonceptivos y
a la incorporación de la mujer a la lucha del propio
sector marginal por la obtención de servicios ur-
banos.

Al respecto una de las mujeres entrevistadas ma-
nifestó haber experimentado un cambio desde
que comparte con su esposo problemas comunes.
Hasta antes de vivir en la colonia, ella no se preocu-
paba por las dificultades que el esposo enfrentaba
tanto en su trabajo como en la consecución de vi-
vienda; sin embargo a partir de su experiencia en
la Colonia "2 de agosto" y al ser parte de las asam-
bleas, tratar de encontrar solución colectiva a los
obstáculos que día con día se presentaron, la pro-
pia vida familiar se ha modificado al grado de que
ella es la portadora de la vida de la colonia ante su
esposo.

Desde luego, no en todos los casos es así. Un pe-
queño número de mujeres manifestaron no intere-
sarse por lo que sucede en la colonia. Una de ellas
añoraba la vida en el campo y en todo momento le

hacía sentir al esposo su inconformidad por vivir en
Tepic, argumentando a su favor la dificultad para la
obtención de servicios. Además, el traslado a Tepic
había sido una clara imposición del marido sin que
ella tuviera nada que objetar salvo su sorda incon-
formidad, misma que manifestaba, posteriormente,
en una virtual indiferencia hacia los asuntos relati-
vos a la colonia.

Por otra parte, ha quedado enteramente de-
mostrada la importancia que el trabajo comuni-
tario y familiar ha tenido para lograr la consolida-
ción de la colonia. Las propias mujeres han dicho
que en virtud de que son ellas quienes se quedan la
mayor parte del tiempo en la colonia, tienen que
unirse entre sí para poder enfrentar problemas
comunes. La organización de mujeres fue impor-
tante desde el momento mismo de la toma de
tierras ya que tuvieron a su cargo elaborar los ali-
mentos para quienes estaban tomando físicamente
el terreno, tumbando la caña sembrada y limpián-
dolo del resto de maleza que existía.

Además la unión de mujeres si bien no ha toma-
do una forma claramente organizativa, esto es, bajo
unas normas, siglas, reglamento, etcétera, sí existe
como organización informal cuyos canales de
comunicación son mucho más expeditos que las
comisiones que se pudieran formar puesto que la
comunicación va de casa en casa, siendo un lugar
de comunicación muy importante las tomas de
agua pública donde las mujeres deben esperar turno
para llenar las cubetas de agua.

La mujer tipo de este barrio es una mujer de
25 años de edad, con primaria incompleta, sin que
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hubiera seguido estudiando por la dedicación a los
quehaceres domésticos, soltera, vinculada a un
compañero en unión libre. originaria del municipio
de Tepic, con una alta movilidad ya que vivió en
dos lugares aparte del de nacimiento durante los pri-
meros quince años de vida, habiéndose trasladado
a la colonia específicamente para conseguir un
terreno, acompañada de su esposo o compañero y
sus hijos.

En su primer empleo laboró como empleada do-
méstica a la edad de 17 años, actualmente es traba-
jadora por su cuenta y tiene un ingreso mensual
similar al salario mínimo, tiene una alta rotación
laboral ya que cambia de actividad con frecuencia.
En casos de desempleo es sostenida por el esposo o
compañero que trabaja por cuenta propia como
vendedor ambulante, obteniendo ingresos hasta el
salario mínimo, complementando los ingresos fami-
liares con el trabajo desempeñado por los hijos.

En cuanto a las pautas reproductivas, la mujer
tipo tiene tres hijos, sin que desee tener más por lo
que utiliza anticonceptivos recomendados por un
médico.

En la toma de tierras urbanas participó como
colono preparando alimentos, habiendo vivido en
el lugar asignado dentro de la colonia el mismo día
de la toma de tierras ya que no tiene otra casa
donde vivir. La primer casa fue de cartón construí-
da entre miembros de la familia.

La mujer tipo ha participado en gestiones para
introducir los servicios urbanos, por lo que asiste a
las asambleas de su sector y en general de la colonia.
Participó, además, en las uniones de mujeres para
resolver problemas internos, no pertenece a ningún
partido político, considera que el gobierno sí se
interesa por el avance de la colonia y conoce el
nombre del gobernador de la Entidad.

4. Ahora bien, en cuanto al tipo de familia que
existe en la colonia, se puede afirmar que predomi-
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na la tamilia matrifocal constituida por la mujer
como núcleo de ella ya que el mayor porcentaje
registrado correspondió a mujeres con hijos con
diferentes status conyugal (unión libre, separada,
abandonada, viuda, divorciada). En segunda instan-
cia se puede afirmar que la familia "abeja reina"
ocupa un lugar destacado dentro de la forma como
se organiza la familia en este barrio marginado, ya
que la abuela estuvo presente en gran parte de las
unidades familiares constituyendo la base de la
organización familiar en tanto que la hija se dedi-
caba a realizar labores que le permitieron generar
ingresos.

La familia tradicional en este tipo de barrios es
mucho más significativa que la familia nuclear, es
decir al padre, la madre y los hijos se agregan una
serie de parientes que coexisten alrededor del
núcleo básico pudiendo afirmarse que práctica-
mente en ningún hogar donde se llevó a cabo la
encuesta existió la familia constituida sólo por el
padre, la madre y los hijos.

En cambio sí se registró un cierto porcentaje de
familia extensa constituida por dos o más familias
emparentadas que compartían la misma casa habi-
tación conformando una unidad familiar.

La conclusión de lo anterior es que en los barrios
marginados de Tepic no existe la . familia nuclear,
pudiéndose decir que los habitantes de los barrios

marginados de Tepic buscan familiarmente la forma
de sobrevivencia. No se preveé que en lo futuro se
fortalezca la familia nuclear.

5. Es importante señalar la importancia que
reviste continuar con este tipo de análisis. Funda-
mentalmente en lo que se refiere a la juventud mar-
ginal de Tepic, ya que si bien es cierto que la mayo-
ría de las mujeres oscilan entre las edades de 15 a
35 años, lo cual va a tener una significativa inci-
dencia en las pautas reproductivas, también es rele-
vante poder analizar la situación de los jóvenes de
este tipo de barrios, cuestión que podría ser objeto
de una investigación posterior, tomando en cuenta
además que el crecimiento de la población es pira-
midal y en el futuro serán éstos quienes engrosarán
la población.

Podemos observar por otra parte, que en estas
zonas marginales existen carencias económicas gra-
ves pero que dicha situación no se asemeja a las
zonas marginales de los Estados más urbanizados.

Aún así la marginación social en Tepic no deja
de ser grave, en la colonia citada ya existen perso-
nas que se dedican a ser "pepenadores" en lo cual
la mujer contribuye, también ya se puede encon-
trar quiénes se dedican a ser "tragafuegos", fenó-
menos éstos que permiten suponer la perspectiva
para estos grupos sociales.
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POBLACION POR ESTADO CIVIL SEGUN POSICION FAMILIAR
POSICION FAMILIAR

Jefe de Miembro de
Edo. Civil Cónyuge Familia I a Familia Total

Soltero 1 1 3	 2 7	 5 11	 8
Casado 72 46 1	 46 0 73	 47
Unión Libre 50 32 0 0 50	 32
Divorciada 0 0 2	 1 1	 1 3	 2
Separada 2 1 3	 2 2	 1 7	 4
Abandonada 0 1	 1 1	 1
Viuda 4 5	 3 1	 1 10	 6

Total 129 82 15	 10 11 155	 100

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT", UAN 1984.

POBLACION POR EDAD SEGUN ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD

Sabe Leer	 Prim.	 Prim.	 Sec.	 Sec.	 Prepa	 Estudios Estudios
Edad	 Ninguna y escribir Incompleta Completa Incompleta Completa Equivalente Tecnicos Superiores Total

% % % % % % % % % %

15-19 1 1 3	 2 1 1 4 2 1 1 10
20-24 2 1 2 1 4	 2 3 2 6 4 1 1 2 1 1 1 21
25-29 1 1 8 4 6	 4 3 2 7 5 4 2 2 1 2 1 34
30-34 6 4 1 1 13 9 3	 2 1 1 2 1 1 1 28
35-39 1 1 8 4 3	 2 1 1 1 1 3 2 17
40-44 1 1 6 4 2	 1 1 1 10
45-49 4 3 6 4 7
50-54 1 1 2 2 1 1 3	 2 7
55-59 1 1 2 2 1 1 3— 5
60-64 1 1 1 1 3 2 5
65 y más 4 2 'I 5

Total 20 14 7 6 50 32 24	 15 10 8 20 13 8 5 6 4 4 3 149

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT", U.A.N. 1984.
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POBLACION POR EDAD SEGUN EDO. CIVIL
ESTADO CIVIL

Edad Soltera Casada
Unión
Libre	 Divorciada Separada Abandonada Viuda Total

15-19 2 1 5 3	 2 1	 -- — 9
20-24 3 2 10 7	 7 5	 1 1 21
25-29 1 1 19 1312 8 — 3 2 1 1 — 36
30-34 1 1 9 616 11	 — 1 1 — 27
35-40 2 1 8 5 4 3 — 1 1 1 1 16
41-44 1 1 4 3 4 3	 1 1 1 1 11
45-50 1 1 5 3 2 1	 — 2 1 10
51-54 2 1 5 3 — 1 1 8
55-59 2 1— 1 1 1 1 4
60-64 3 2 2 1— 1 1 6
65 y más 2 1 — 1 1 3

Total 13 9 72 47 49 32	 2 2 8 6 1 1 6 4 151.
FUENTE: ENCUESTA DE LA INVESTIGACION SOBRE "EPEMBMT".	 U.A.N. 1984.

POBLACION SEGUN ESCOLARIDAD Y MOTIVOS PARA SUSPENDER SUS ESTUDIOS
MOTIVOS PARA SUSPENDER ESTUDIOS

MOTIVOS PARA SUSPENDER ESTUDIOS

Escolaridad	 No la mandaron	 Estudiaron sólo	 Donde vivía no Necesidad
sus padres	 hermanos hombres 	 había escuela	 de trabajar Se casó % No quiso % Total %

Ninguna 6 4 1 2 2 2 1 1 2 1 12 8

Sabe leer y escribir 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 9 5

Primaria incompleta 6 4 1 1 10 7 12 9 6 4 12 9 47 34

Primaria completa 3 2 1 3 2 4 3 8 6 5 4 24 18

Secundaria incompleta 1 1 1 1 1 1 2 1 5 4 2 1 12 9

Secundaria completa 1 1 6 4 13 10 1 1 21 16

Preparatoria o equivalente 1 1 4 4 1 1 6 5

Estudios técnicos 5 4 4 4

Estudios superiores . 1 1 1 2 2

TOTAL 18 12 6 5 19 13 24 19 46 32 25 19 138 100

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN WSTIGACION SOBRE "EPMEBMT" U.A.N. 1984.

100
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POBLACION POR POSICION FAMILIAR SEGUN DEPENDIENTES ECONOMICOS

FAMILIAR NINGUNO

%

DEPENDIENTES ECONOMICOS
1 A 3	 4 A 5	 MAS DE 7

	

%	 %	 %

TOTAL

--CONYUGE 77 61 13 10 11 9 3 2 104 100

—JEFE DE FAMILIA 3 2 7 6 4 3 1 1 15 12

—MIEMBRO DE LA
FAMILIA 4 3 3 2 1 1 8 6

TOTAL 84 66 23 18 16 13 4 3 127 100

FUENTE: ENCUENTA DE LA INVESTIGACION SOBRE "EPMEBMT".	 U.A.N. 1984.

POBLACION QUE ABANDONO SU ANTERIOR LUGAR DE RESIDENCIA
SEGUN MOTIVOS PARA ESTABLECERSE EN LA CD.

RAZONES PARA ABANDONAR SU LUGAR DE RESIDENCIA

Lugar que ha
estado antes

Otras Colonias

Otros Lugares del
Edo.

Otra localidad del
Estado

Otros Estados

Otros países

Total

por motivos
de Trabajo

14	 9

2	 1

2	 1

13	 6

31	 19

Por motivos
de estudios

7	 5

2	 1

1	 1

2	 1

12	 8

Para adquirir
un terreno

9	 32

5	 3

10	 5

4	 3

1

69 44

Su marido
se la trajo

18	 12

3	 2

3	 3

5	 3

1

30	 20

Su Familia
se la trajo

3	 2

2	 1

4	 3

9	 6

Otros

4	 3

4	 3

95

14

16

28

2

155

Total

63

8

9

18

100

Total

100

FUENTE: ENCUESTA DE LA INVESTIGACION SOBRE "EPMEBMT". U.A.N. 1984
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POBLACION SEGUN EDAD EN QUE COMENZO A TRABAJAR Y TIPO DE TRABAJO

TIPO DE TRABAJO

Edad en que
comenzó a	 Trabajadora	 Emp.	 Vendedora	 Trabajadora Vend. de Trabaja por Empleada o Tecnica o

trabajar	 de campo	 Obrera Doméstica	 Ambulante a Domicilio	 Mercado su cuenta	 dependienta Profesionista No Trabaja Total

5a 9 años	 —	 1	 1	 5	 5	 — 	—	 1	 1	 1	 1	 8

10 a 14 años 8 9— 16 19 1 1 2 2 — 3 3 30

15 a 20 años 3 3	 3 3 23 26 1 1 2 2 10 12 42

20 y más 1 1	 — — 7 7 7 1 1 2 2 11

Total 12 13	 1 4 5 56 1 1 1 1 3 3 2 2 15 15 3 3 91
10C

FUENTE: ENCUESTA DE LA INVESTIGACION SOBRE "EPMEBMT" U.A.N. 1984.

POBLACION SEGUN TIEMPO QUE TARDO EN EMPLEARSE Y TRABAJO
QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE

TRABAJO QUE DESEMPENA ACTUALMENTE

Quedo en	 Trabaja	 Emp.	 Vendedo ra Trabajadora Vend. de Trabaja Empleada Tecnica o
seguir	 en campo Obrera Doméstica	 Ambulante a Domicilio Mercado cuenta Dependienta Profesionista , No Trabaja Total

/trabajando en
Tepic

I V II ri I 1 N< 111 S FA DE LA INVESTIGACION SOBRE "EPMEBMT" U.A.N. 1984.

1	 2 5 12 3 7 2 5 3 7 17 4 10 8 12 13 31

1 -

1	 2 5 12 3 7 2 5 1 8 19 4 10 6 14 13 31

40

42
100

De un mes
a menos de
un año

Más de un año —

I otal
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POBLACION SEGUN OCUPACION DEL COMPAÑERO Y NIVEL DE INGRESO

Ingreso	 Campesino Peón Jardinero

OCUPACION DEL

Vendedor
Ambulante Obrero

COMPAÑERO

Trabajador
por Cta.	 Chofer

Empleado	 Tecnico
o Dep.	 Profesionista Desempleado Total

Ninguno
Mayoral
Mínimo
Igual al
Mínimo
Menor al
Mínimo
No sabe

2 2	 —	 2	 2	 2	 2	 1 1	 4	 4

4 4	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 6	 6	 6 6	 8	 6	 5	 5

6 6	 8 6	 —	 1	 1	 8	 6	 6	 6	 6 6 17 15	 1
—	 2	 1	 1	 3	 3	 1	 1	 2 2	 2	 2

—	 11	 11

33	 33

53	 47
11	 11

Total
	

6	 6	 14 12	 3	 3	 3	 3	 15 13	 15 15	 15	 31 27	 6	 6
	

108 100

FUENTE: ENCUESTA DE LA INVESTIGACION SOBRE "EPMEBMT" U.A.N. 1984.

POBLACION POR HIJOS TENIDOS EN LA COLONIA
SEGUN EL TIPO DE ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZA

TIPO DE ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZA
Hijos tenidos
en la colonia

Ninguno

De O a 3

De 4 a 6

7 y más

Otros (s/n)

TOTAL

Método
natural	 % Pastillas % Dispositivo	 % Operación	 % Espumas	 % Vasectomía % Otros% Total

5	 6	 4	 6	 3
	

4
	

12	 i 5

13	 16	 15	 19	 6	 8	 10	 13	 3	 4	 13 16 60	 76

1

6 8 6	 6

12	 10	 13	 3	 4
	

19 24 79 10018 22	 20 25	 9

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT" U.A.N. 1984.
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POBLACION SEGUN PARTICIPACION EN TOMA DE TIERRA Y PERMANENCIA EN LA COLONIA

PARTICIPACION EN TOMA DE TIERRA
Causas de	 Como líder
permanencia en
la colonia

Sí, lo exige la
organización	 1

Sí, no tiene	 3
otra casa
Sí, es necesario
para la colonia

Sí, su esposo quiere

No, porque es
incómoda
Otros

Total	 4

%

1

2

1

3

Como parte del

1

1

2

Como colono

23

32

5

2

3

4

2	 69

4

%

18

28

4

2

2

3

56

No participó

5

13

1

3

1

26

49

%

4 —

10

1—

2	 —

1-

21	 1

39	 1

Total

29

49

6

5

4

32

125

%

23

40

5

3

25

100

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT". U.A.N. 1984.

POBLACION QUE ASISTE A LAS ASAMBLEAS POR CAUSAS DE ELLO

ASISTENCIA A ASAMBLEAS

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT" U.A.N. 1984.

Le interesa estar
al tanto

%

36	 26

13	 9

1	 1

2	 1

52	 38

Si, es representante 	 Si es su
de su sector	 obligación

%	 %

10	 7

1	 1	 11	 8

1	 1

1	 22	 16

No es representante No, puede
de su sector	 asistir

%	 %

No le
interesa

%

Otro
familiar

%

Total

7 %

14 10 1 1 16 12 77 56

6 4 6 4 9 11 46 34

2 1 3 2

2 1 — 6 4 11 8

22 16 7 5 33 24 137

Causa de
participación

Sí, la mujer se
relaciona más

Sí, las mujeres
se quedan en
la Colonia
No, porque
tienen problemas

No, porque no se
han organizado

TOTAL

43



Causas de	 Preparaban	 Ayudaban en la
participación	 alimentos	 limpieza del

terreno y
prep. alimentos

Sí, para coop. en el
trabajo	 12

Sí, porque tenía
que cuidar a los niños	 5

No, fueron otros
miembros de la familia	 6

Otros	 1

Total	 24

11 28 24

5 9 8

5 15 13

1 1 1

22 53 46

POBLACION SEGUN PARTICIPAN Y FORMA DE ORGANIZARSE EN LA TOMA DE TIERRAS
ORGANIZACION EN LA TOMA DE TIERRAS

ORGANIZACION DE LA TOMA DE TIERRAS

Solo esperaban que
les entregaran

su lote

No hacian nada % Otros S/N Total %

8 7 3 3 51 45

1 1 5 5 20 19

3 3 6 5 5 5 35 3

1 1 2 1 5 4

12 11 15 14 7 6 111 100

FUENTE: • ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT". U.A.N. 1984.

POBLACION SEGUN PERTENENCIA A ALGUNA ORGANIZACION
PARTIDARIA Y OPINION SOBRE EL GOBIERNO

TIPO DE ORGANIZACION PARTIDARIA

Si se interesa porque

AL
PRI

AL
PSUM

AL
PAN

SI
OTROS

NO
NO TOTAL

le ha ayudado 30 21 13 9 1 1 36 26 80 57

Se interesa un poco 7 5 1 1 25 18 33 23

Se interesa pero
los obligamos 6 4 7 5 3 2 12 9 28 20

TOTAL 43 30 21 15 1 1 3 2 73 52 141 100

FUENTE: ENCUESTA DE LA INVESTIGACION SOBRE "EPMEBMT". U.A.N. 1984
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POBLACION SEGUN PARTICIPACION EN GESTIONES
PARA OBTENCION DE SERVICIOS Y OPINION

SOBRE LAS DEMAS MUJERES
CAUSA DE PARTICIPAR EN LAS GESTIONES

	

Si deben ir	 No porque va
Opinión sobre las	 Todos los	 su esposo u
demás mujeres	 Colonos Si es Necesario	 otros

Si se interesa por el	 7	 5	 2	 2	 5	 4	 1	 1 15	 11
avance de la Colonia
Están aquí por	 3	 2	 2	 2—	 5	 1
conveniencia
No se interesan por	 17	 13	 33	 25	 27	 21	 —	 77	 59
el avance de la Colonia
No desea opinar 	 7	 5	 7	 5	 16	 12	 —	 30	 23
Otros	 1	 1	 3	 2—	 4	 3

Total
	

31	 23	 46	 35	 53	 41	 1	 1	 131

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT". U.A.N. 1984

Deseo de
más hijos

POBLACION SEGUN HIJOS Y LOS QUE DESEA TENER

NUMERO DE HIJOS

Ninguno % 1 a3 % 4 a 6 % 7y más % Total %

Son muchos	 2	 7	 35	 16	 60

No los podría educar 	 8	 11	 8

No quiere tener más	 1	 22	 11	 8	 42

Sí, son pocos	 2	 9	 11

Sí, su esposo quiere 	 1	 5	 —	 6

Todos los que pueda	 2	 2	 1	 5

TOTAL	 6	 53	 48	 25	 132

FUENTE: ENCUESTA DE LA IN VESTIGACION SOBRE "EPMEBMT". 	 U.A.N. 1984.
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