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INTRODUCCION 

El estudio del nuevo papel histórico desarrollado por la mujer colom 

biana desde el momento del Frente Nacional hasta nuestros d!aa se cona 

tituye en Trabajo elaborable como requisito para obtener el t!�ulo 

de Trabajadores Sociales. 

En nuestro medio social, como parte integrante de una realidad histÓ 

rica, la mujer ha vivido relegada a un segundo plano, con doble domi 

nación, la de la sociedad y el marido, pero, cuando de presentar al 

ternativas para transformar la realidad social se trata, no se hacen 
• 

# estudios concretos, sino que en lo que respecta a la concepcion bur 

guesa se copian mecanicamente hechos de loa movimientos feainistas 

norteamertcanoa y europeos. a su vez, la izquierda revolucionaria ha 

ce igual cosa con feferencia a Rusia, China y pa!ses indochinos. Con 

sideramos, la necesidad de que el proceso de emancipación se genere 

acorde a situaciones concretas y espec!ficas. 

El estudio se limita geográficamente de manera interna en Colombia 

y temporalmente a partir del Frente Nacional ya que con el ejercicio 

del Derecho al· Sufragio Universal la situación femenina va a tener 

l 



un vuelco con referencias a si�acienea anteriores, ya que ea desde 

este momento cuando de una u otra forma comienza a tener presencia 

en la actividad socio-pol{tica económica colombiana. 

Met.odol�gica.ente hemos dividido el tema en cuatro capítulos a saber: 

En el primero, Influencia del Frente Nacional en la Historia Moderna 

de Col0otbia, hacemos un enfoque global de las variantes aocio-polÍti 

cos económicos dadas en Colombia a partir de 1958, los cambios exter 

nos e internos en la economía lo cual va a repercutir en la mujer en 

su respectiva clase social, esto partiendo de que el estudio feminis 

ta se hace sabiendo que ea burguesa o proletaria. 

Posteriormente se analiza el impacto urbano industrial en el desarro 

llo ocupacional de la mujer Colombiana, aquí necesitamos ubicarlas 

dentro de las situaciones convergentes en la crisis cíclica del capi 

tal en 1930, pues solo aa{ vamos a encontrar respuestas a laa varia 

ciones que •• van dando en loa aspectos industriales, c01aerciales, 

políticos, econÓmicoa, hasta el presente, as! veremos como los movi 

mientos feministas en Colombia no surgen de manera casual o expontá 

nea, sino como una necesidad hist'orica del pala; 

Sabemos como la dominación a la Cl'l• ea sometida la mujer no solo abor 

da los aspectos polÍticoa, econÓmicoa, sociales culturales sine los 

biolÓgicos dentro de una concepción machista de la sociedad, es por 

ello que en el tercer cap{tulo el patriarcaliamo capitalista en Coloa 

bia relacionamos las situaciones especifieas�de la ideolog!a burguesa 
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que han incidido sobre la situación social y ocupacional laboral de 

la mujer_ esto nos dá m�s piso social en nuestro análisis sobre lo 

que es y debería ser la intervención de la mujer ante la problemáti 

, , 

{ ca socio-pol1tica-economica del pa s. 

En el cuarte y Últi110 el Trabajo Social ante el problema femenino 

haeemea un análisis de la diferencia que existe entre el enfoque 

burgués de la liberación éemenina con respecto al del proletaria4o 

para as{ comprender la evolución de la presencia de la 111Ujer en la 

vida política colombiana_ proyentando las funciones que deberían de 

sarrollar Trabajo Social en el problema femenino. Este enfoque se 

hace partiendo de un principio materialista el cual nos plantea que 

la lucha por la liberación femenina debe hacerse ubicado dentro de 

las claaea sociales respectivas. 

A contiauaciÓn presentaremos el deaarrollo del trabajo fundamentado 

teóricamente con la bibliografía aparecida al final. 
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l. INFLUENCIA DEL FRENTE NACIONAL EN LA HISTORIA MODERNA

DE COLOMBIA 

El Frente Nacional•• aprobado conao nuevo principio Conatitucioaal 

, 

por el plebiscito de Diciembre 1957 cuya tarea maa inaediata conais 

tia en expulsar i loa militares del poder y restituir a loa polÍti 

cos civiles, lo que por otra parte se anunciaba con demasiada cru 

deza, en au primer nombre de Frente Civil, su principal coQstructor 

fue Alberto lleras Camargo.,, -::, ':. 

Este proceso sufr±do por América Latina en el per!odo politico del 

Frente Naciom al se organiza a partir de las siguiantes conaideracio 

, 

nes hist9ricas: 

El Frente Nacional comienza a mostrar sus figu�aa en el Partido Li 

beral y se divide en sus ramas y funda el Movimiento Revolucionario 

Liberal (MRL) que se opone a partir de entonces a la coaliciÓa bipar 

tidista. Este movimiento dirigido por Alfonso LÓpez Michelsen, cana 

liza buena parte del descontento popular y especialmente el se algu 

nas capas de la pequeña burgues!a contra el Gobierno de Lleras Camar 

go. 
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El Frente Nacional ha servido para solucionar algunos problemas y 

para facilitar su alian2a definiti�l con el capital extranjero a 

pesar de eso se ha ido desacreditando en las zona rurales, loa cam 

pesiooa se arman, ya no para enfrentarse entre ellos, las buelgas 

proliferan mientras gran cantidad de campesinos desalojados de su 

parcela tienen como Único recurso engrozar las filas de loa desmplea 

dos. 

A partir de este período Frente Nacionalista la mujer colombiana 

� se le hace un llamado a la participación en las actividades polÍ 

ticas y es cuando alcanza el derecho al sufragio, a elegir y ser 

elegida, 

En Colombia el proceso evolutivo que generó el Frenté Nacional 

y de acuerdo a las circunstancias socio-económicas J polÍticaa 

de cada período demostraron cambios en loa estilos de interpretar 

y reprimir las luchas populares, cada per{odo preaindencial, esti 

mulaba sus propios mecanismos de acción, coao respuesta a las expe 

riencias anteriores y por el predominio creciente del Estado de si 

tio que abordaba diferentes campos de acción, las luchas estudianti 

les, las organizaciones sindicales, los diversos sectores sociales 

de la población como educadores y taabajadores del Estado enfrenta 

ron, medidas de corte represivo, como la utilizaci�n de las fuer 

zas en el poder, representados por el ejército, que se ocupa de pro 

blemas de orden p�blico con baae, a las luchas que las masas realizan 

como respuesta a la ignominia del Frente Nacio1111l. 
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1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL FRENTE NACIONAL 

Las condiciones que aa�•••dierea al Frente Nacional en la formaci�n 

social colombiana, se puede resumir a través de los diferentes aspee 

tos. El aparecimiento de derecha que se entabló contra los gobiernos 

liberales, y en especial en el primer gobierllO de LÓpez, fue violen 

ta, ella provino tanto del partido conservador como de ciertos secto 

res del� propio liberalismo, que junto con los gremios económicos 

entraban a presionar al Estado por los intentos de cambio q�e este 

buscaba adecuar al pais ante el avance de una economía burguesa. 

Dentro del liberalismo el no apoyo de las altas esferas econÓmicas 

! 
" , a la pol tica de Lopez, se plasmo en el ala seguidora,· del Presiden 

te Santo. Terratenie�tes liberales y conservadores crearon un movi 

miento violento de oposición; 
, ,

La APEN (Accion Patronal Economico

Nacio .. l) cuyo Órgano de presión era el periodico ''La Razón''• orien 

tado por el intelectual liberal Juan Lozano y Lozano, la APEN coPtÓ 

con el apoyo de Terl!ateoientes, banqueros e industriales y su deci 

dida �posición a la política loPiata estuvo dirigida sobre todo a 

tocar su política agraria y la Ley 200 de 1936 a los cu�es catalo 

garon de Bolcheviques y subversivas bajo la APEN los terratenientes 

ejercen violencia sobre los campesinos que reivindicaban la propiedad 

de la tierra y otros derechoa. 

En estas contradicciones se encuentran mucha• raices de lo que fue 

el período clásico de la violeacia en Colombia ya que sectores como 

la iglesia entraron también a sentar sus bases de inconformismo a 



los que ellos llamaban anarquismo, a las nuevas propuestas que hacia 

el Gobierao Liberal en eaoa momentos, ellos haciao constar que no se 

oponían a tal o cual reforma 
, 

constitucional; lo unico que si consi 

deraban inmodificables eran sus derechos hacelllOS constar que noso .. 
tr98 � nuestro clero no provocado la lucha religiosa sin� 
que hemos procurado mantener la paz de las coaciencias aun a 

costa de grandes sacrificios; pero ai el Congreso insiste 
en plantearaos decisiones defenderemos nuestra,,fe y, la fe de 
nuesto pueblo a costa de toda clase de sacrificios, en la 
gracia de Dios ••• llegado el mo�ento de hacer prevalecer la 
justicia. ai nosotros� n; nrestro clero, ni nuestros fieles
permanecer!an en oposicion. 

Estas notas hacea parte de un pastoral que obispos colombianos publi

caron para esa fecha, bajo la egida del gobierno de LÓpez mostrando 

a las clases las intensiones ideológicas y económicas que las movian 

y que fueron terreno abonado para que en el país se institucionaliza 

ra la violencia, otro aspecto que se fue gestando y que ayudó a agra 

var la situación fue la aparición de una ultraderecha organizada coao 

la que:� se diÓ al interio� del Partido Conservador que se fanaban de 

llamarse '"Los Leopardos .. integrada por intelectuales que hicieron su 

yo el fundamento a trav�s del monarquista franc�s Charles Maurraa. 

Ideas facistas invadieron tanto el Conireso como las plazas pJblicas 

del pa{s. Silvio Villegas uno de sus lideres dejaba entrever aus fua 

damentos fáchistoides mediante un libro publicaao por él que se titu 

laba ''No hay enemigos a la �recha" en uao de sus apartes deice .. Que 

los movimientos de masa no sirven sino para demoler todo lo grande, 

Útil y justo que han hecho en la historia las minor!aa agrarias. 

0�Predicamos la intr�nsigencia qáe impone por medio de la palabra y ae 

, 

la accion, y si es necesario fuera con la qiolencia, las ideas que 
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realicen dentro de las normas del orden o autoridad el bienestar co 

2 lectivo". Tedos estos interrogantes que plantea estas interlineas 

de Silvio Villegas sirven para sustentar la filosef!a e ideolog{a que 

antecedieron al llamado Frente Nacional y que motivé al agudo proceso 

de esa etapa. en la historia de ColoPll>ia. 

La falta de cohesión en t;rtainos de partida que caracterizó al libe 

ralismo en esta etapa contribuyó tambié� a la situación a que se deba 

t!a entre LÓpez, mientras que el inicio de Alberto LLeras era buscar 

una coordinación de los partidos en el manejo del Estado. El inicio 

de una lucha sindical contra el Estado como ere, es seil clara del 

bajo nivel de vida que afrontaba la población Nacional al afrentarse 

el. partido liberal dividido entre Jorge Eliecer Gaitan y Gabriel 

Turbay. , 

Los conservadores llegaron al poder presidencial a traaes 

de Ospina Pérez, pero con minorías en zas cámaras y por tal razJn lla 

ma a colaborar al partido contrario y sigue impulsando el lema de un 

gobierno de 'OniÓn Nacional·•. Laureano GÓmez y Rojas Pinilla sinteti 

zaron todo el aspecto político que coadyuva a la aparición del proyec 

to pol!tico del Frente Nacional, para superar el distanciamiento ideo 

legico y polÍtico ea el manejo del Estado, Todos estas situciones 

que se dieron fueron el marco concreto que crearon las condiciones 

para queliberales y conservadores decidieran olvidar sus diferencias 

y m�nejaron juntos un Estado que para ambos era importante por las

nuevas presioaes que el orden econÓmico determiaaba. 

Para la claae dominante era necesario buscar una nueva salida. y des 
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pués de m� �·:un siglo de di visión es plasmado en nueY.e guerras ci v.i 

les durante el siglo XIX, con saldoa de cientos de miles que ahora 

buscaban superar el distanciA!Jliento que presantabaa el partido con 

servador. 
-

Lopez se retira en 1945 y el Congreso elige a Alberto 

Lleras para el término del 7 de agosto de 1945 a 17 de Agosto de 

1946. Alberto Lleras Camargo hay que seialarle COUlO uno,., de los 

gestores del proyecto político del FEente Nacional en esta etapa. 

Lleras llama a participar a tres Ministros conservadores y utili 

za como lema de gobierno el lema de UniÓn Nacional que buscaba des 

ligar el apoyo del pueblo al Estado, que impulsaron loa radicales 

y derechistas; como explicación a este hecho esta la candidatura 

de un liberal apoyado por los conservadores para el período presi 

dencial, Arango Velez, pertenecl a la extrema derecha del liberalis 

mo y a pesar de que planteaba como bandera electoral ••contra la oli 

garquia" su práctica pol{tica de;iostraba lo contrario ya que estaba 

vinculado en los grandes monopolios extranjeros del cual era repre 

sentante jurídico. 

Toda esta década que· encerró los dos gobiernos de LÓpez se compleiaen 

t� coa la situación creada por la Segunda Guerra Mundial, lo cual 

obligó a LÓpez a buscar cambios en el manejo del Estado mientras y 

cuando aún se vivia la violencia que a nombre del partido Liberal 

y Conservador dejÓ un saldo de 300.000 muertos entre 1946 y 1958 

los dirigen�es nacioanles se pusieron de acuerdo, depusieron los 

odios entre los partidos y derrocaron al dictador que ambos en su 

moaento les nabia servido. 
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Alberto Lleras quien se habia ausentado de Colombia para servir en 

Washington como secretario de la OEA, volvia al pais y como jefe del 

partido liberal voló a �paña en donde estaba exciliado Laureano 

GÓmez, entre ambos llegaron a un acuerdo político que dividió la 

histori� Colombiana e institucionalizaron normativamente el biparti 

dismo a partir de 1958. 

1.2 SIGNIFICADO POLITICO DEL FRENTE NACIONAL EN LA SOCIEDAD COL(!(BIANA. 

El Frente Nacional se proponía erradicar los rezagos de la 
violencia y poner en práctica los derechos individuales co 
mo el rescate económico de las zonas afectadas que ayuda 
ran socialmente a rescarar dicha situación. El germen de 
todo el proceso de la práctica de la violencia y su legali 
dad en Colombia parte de los inicios del Frente Nacional, 
que a pesar de nacer con objetivos claros como fue institu 
cionalizar el orden civil en C0lombia y el ejercicio de una 
democracia de corte burgués, no lo logró, y donde se preten 
diÓ acallar las voces de mando del aparato militar y su ac 
ción al interior de la sociedad colombiana, no pudo a•perar 
en la práctica sus objetivos. ya que su origen estaba marca 
do por el estigna de ls violencia de clase. Tanto es a�L 
que a dos años de evolución del Frente Nacional el gobierno 
utiliza los "Poderes de q�e el propio gobierno data.17'8r.a 
la lucha contra la violencia que fueron aplicad•• por ;gual 
contra objetivo•, especialmente contra el patriarcado. 

El desplazamiento de los problemas sociales señala las figuras que el 

Frente Nacional mostraba. La deswiaciÓn hacia el fortalecimiento del 

aparato del Estado ocupa el primer lugar en el orden del dÍa y grandes 

sumas de dinero se invierten en ese ohjetivo. Esta característica segui 
1 

rá creciendo en forma rápida y tomará fuerza en el núcleo del Frente 

Nacional, a nivel politico los partidos tradicionales muestran algunas 
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modificaciones aunque no profundas no dejan de ser inquietantes para 

el primer gobiernó. Por un lado surge el Movimiento Revolucionario 

Liberal (MRL) que s� desprende del liberalismo y se convierte en ra 

dical burgués democrático que se separa del Frente Nacional y utili 

za plataforma polÍtica propia para las próximas elecciones en el 

campo del conservatisme. La situación se expresa en un cambio de 

fuerza cuando el sector expansionista deja de•ser<-el socio mayorita 

rio del Frente Nacional para ceder de paso al ospinistao que surge co 

mo la nueva fuerza de la coalición liberal conservadora. El pueblo 

reconoce lo hecho por el Frente hasta· ese entonces y expresa su aba 

tenciÓn en 52.6% en las elecciones legislativas. A partir de este 

momento las condicione del Frente tenderán a justificarse como una 

, 

proyeccion de clase sobre otras clases, es un problema de 4omina 

ciÓn entres explotadores y exp�otados, el mantenimiento del Estado 

de sitio en este primer per{oeo reseña la necesidad de que el gobier 

no tomó conciencia de debilidad caaa vez la relaci&n del Estado de 

sitio con la violencia es menos estrecha: para tal caso 4eñalaaos 

un cuadro de relación de tiempo del Est�do de sitio en este primer 

periodo. 

_, , , f En este periodo ae deja tacito la funcion que cumpliria el Estado de 

sitio durante tQdo el Frente Nacional y más de sua fronteras. el Es 

tado de sitio como la forma racional de la violencia pÚblica organi 

zada • y gracias a esta legitiaidad con el aparato militar que se 

expresa en el núcleo del poder queda opcionado a actuar en nombre 

del orden y del estado de derechos de un sistema burgu;s que ejerce 
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la violencia como un mandamiento de su estructura organizativa y fi 

lÓsÓfica. 

lo3 LA LEY COMO CATEGORIA DE LA DQ.1INACION 

La ley conjuga loa medios coercitivos de que el Estado de DErecho 

Burgués se vale para la legitimación racional de su aplicación y de 

su exten�iÓn en la corpo�dad que se expresa en las instituciones de 

corte represiva que aparecen representadores del orden y de la regu 

larizaciÓn de las acciones que el E 9tado acomete sobre los individuos 

que infringen la ley. ''La Ley organiza el campo represivo no solo 

como represión de lo que se hace. estando prohibido por la ley. sino 

, 4 como opresion de lo,.� que no se hace cuando la ley dispone que haga". 

y que pone de manifiesto la de su cualificación que esta encierra, 

en tanto prohibiciones, como mandatos positivos, que en el fondo ma 

terializa.� La ideología de las clases que hacen parte del bloque en 

, 

el poder y que consagra en ultima instancia, .�ambien los ''derechos 

reales" de la clase dominante, la ley cumple au papel dentro del en 

frentamiento de los proceaos, de las luchas de clases en desarrollo 

y que se expresa como un elemento más de la fuerza organizada. 

En el proceso social col0mbiano esta realidad eatá delimitada por 

las acciones de tipo institucional y que el Estado CQlombiaao imple 

menté a través del Estado de sitio como not'Dlas de legalización de 

la represión sistemática para los sectores populares que fueron 
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tomando cuerpo en toda una serie de medidas, que encerraban una pre 

disposición hacia el reporte de laa libertades, que enmarcadas den;. 

tro de las lucha• de clase, otorgan a la clase burguesa colombiana 

la implemataci�n jurídico legal de aus acciones en contra de la• 

fuerzas no organizada• como las denominó Engela a laa maaaa popula. 

rea. Para una mayor conceptualización del t�rmiao Estado de Sitio, 

partimos de la noción que se tiene y que se-considera como la facul 

tad que tiene el gobierno de "declarar turbado el ord�n pÚblico 11 

bien sea en la totalidad del territorio o en una parte de él y de 

asumir ciertas prerrogativas en mi.ras a su restablecimiento. 

Ahora , para que el ejecutivo pueda aplicar esta aorma se hace nece 

sario que se den dos condiciones especiales o "una guerra uterior•• 

o una "conmoción ináerior" son los dos eventos que la carta Consti

tucional recoge. , 

La forma de interpretacioo no ae presta a equive� 

cos por cuanto se �upone el enfrentamiento con un país vecino; por 

la guerra a cualquier pa!a en a!. La que no expresa una noción muy 

clara es la segunda por laxit�d en su aplicaci0n, y que ha dejado 

el campo libre pare que el !at&do considere oportuno en que momento 

decretarlo y aplicarlo, eate desarrollo de la inatitucionalidad se 
, , la 1'noraa de excepcion", caracterizo a todo el Frente Nacional y se 

prolongó eeapu�s·como una herencia. La utilización 4el Estado de 

sitio encierra un concepto y una práctica más allá de interpretar 

turbado el orden p�blico. 

Per fuera de las atribuciones ordinariaa que recibe el ejecutivo, 
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�l articulo 121 concede otra serie de facultades adicionales que al

gunos jur!stan consideran de una manera no muy clara en la constitu 

, , 

cion por su vaguedad, recurso, de intervencion y de no entorpecer 

funciones presidenciales y ministeriales. En tal caso por ser de 

consideración de ,··t1.:stas pt:errogativas del art:!culo 122, se esboza 

, ; 
ron para una mejor comprension del fenomeno ley, violencia y Estado. 

Se considera rres grupos de prerrogativas en que su haber aon�acul 

tades legales'' las "constitucionales'' y las preacrit.as por: él ''de 

recho de genres". Los comentaristas jurídicos y en s:! los constitu 

cionalistas consideran que cuando la "Constitución habla de facui"ta 

de s legales de gobierno durante el Estado de Sitio, hace alusión a 

las atribuciones que debe conferirle al parlamento, �quel por medio 

de una ley••. Estas atribuciones del ejecutivo aparecen como dele 

gadas por el parlamento quien se las concede para actuar dentro del 

marco histórico concreto, y se considera aecesario el Estado de Si 

tio. O dentro de unaley marco que el Congreso le otorgaría al eje 

cutivo para que actuara dentro de cualquier período y en el momento 

, 

que se considerara turbado el orden publico. En tal caso esta pri 

mera prerrogativa nunca ha sido utilizada por la democracia Colom 

biana y el parlamento nunca ha jugado el,· papel que la propia Cona 

tituciÓn le confiere para dicha situaciónº 

El Congreso Colombiano nunca se ha pronunciado contra los motines 

que aduce el ejecutivo para la implant:aci�n del artículo 121, siendo 

a este a quien le corresponde el control pol!tico ce dicha norma. 
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• 

Las facultades institucionales que conforman el otro grupo "son 

las mencionadas explicativamente, en la carta aunque de manera ne 

gativa, en efecto la constitución seiala que ciertas materias de 

las que ella trata tienen vigencia en t�empo de paz u.5 Este dere

cho o pr�rrogativa queda tácito en el artículo 28 que le confiere 

poder al ejecutivo para prolongar lá retención de personas aprehen 

didaa sin limitación de plazo, siempre y cuando esto trascienda 

bajo la norma de excepción (Estado de Sitio), alteración del orden 

pÚblico y la consideración de un estado de conmoción interna, an 

te todas estas razones, el ejecutivo se privilegia con el uso del 

artículo -28 que implica de plano el contenido pol{tico y represi 

vo con que la ley provee a la clase que sustenta el poder, en la 

ejecución y delimitación de las fuerzas no organizadas y la posibi 

lidad legal y nacional de utilizar la violencia, como todo un con 

junto de elementos que se concretizan y se expresan en el Estado 

mismo • 
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2. EL IMPACTO URBANO INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO OCUPACIONAL 

DE LA MUJER.EN COLOMBIA 

El proceso Urbano Industrial en Colombia presenta caracter!sticas co 

munes con el resto de los pa!ses latinoamericanos que tuvieron el ca 

fé, como producto principal para el desarrollo de una actividad bÁsi 

ca primaria; lo cual sirvió para generar el proceso originario de ca 

pital al acumularse el excedente que quedaba de esta actividad comer 

cial, que fue el punto de·partida par darse el naciente movimiento in 

dustial que necesitaba del apoyo de una fuerza laboral liberada 

(representada por la mujer en su condición de se�o femenino débil), 

como de la�siÓn de un mercado interno que tuviera de marco hiatÓri 

co el afianzamiento de las nuevas fuerzas econÓmicas que dinamizaban 

la formación social colombiana. Esta primera fase en el despegue del 

11 d d 11 b i d  i l bi l 1 de, ama o esarro o ur ano n ustr a se·u ca tempora mente en a 

cada del 20 al 30, lo cual significó el primer impulso en el desdo 

blauaiento suf·fido �ant:o en la estructura demográfica del pais, como 

la social y la económica. Estas fase·a históricas que encierran la 

explosión urbanQ industrial en Colombia se caracterizan también por 

afectar en forma-rápida la antigua estructura familiar que se ve abo 

cada a las nuevas circunstancias dadaa por las migraciones campo ciu 

dad donde la participación femenina fue notablemente mayor que la maa 
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culina, determinandose que el desarroloo de este fenómeno se da por 

la posición ocupacional de cada uno de los sexos en las relaciones 

de producción del sector agr!colao 

La vinculación sociopÓlÍtico-laboral d� la mujer en la sociedad dea 

plaza la antigua función f.amiliar por la importancia econÓaica que 

esta adquiere al interior del modo de producción capitalista. 

La función económica de la familia caractefu�# por el desempeño de 

la mujer en tareas subsidiarias tales como el cuidado de la casa y 

otros, se situa entonces en un plano superior, pues, es:ta comienza 

a ser utilizada como mano de obra de costos bajos dentro de una eco 

nomia que necesitaba expand!n���: sobre ciertas tareas propicias del 

sexo femenino� tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo. 

Las migracione• campesinas hacia la ciudad colocan al Estado en in 

capacidad de atender la veloz demanda a4icional de servicios pÚbli 

cos, pues esta superpoblación es superior a la capacidad administra 

tiva y de recaidos de fondo que proporcionan los contribuyentes al 

Estado, puesto que la estructura de la poblaciQn nuestra que ella 

se compone de un elevadg porcentaje de niños, mujeres y jóvenes im 

productivos. 

En América Latina el campo expulsa a su• habitantes debido 
a la injusticia en el reparto de las tierras, a la falta
de capital, y al anhelo de obteaer mayores oportunidades, 
creado entre otras cosas por el efecto de demostración de 
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los medios de comunicación masiva. Pero las ciudades no ofre 
cen las mismas oportunidades que Qfrecieren en mi epoca las 
ciudades norteamericanas o europeas. Ea esta forma la gran 
ciudad se ruraliza y el comportamiento de los Ddgrantes pre 
sent• características de incoherencia y anomalias sociales.l

2 o l EL DESARROLLO ECONOMICO EN LA. OECADA DE LOS CINCUENTA COMO 

BASE PARA EL DESPEGUE INDUSTRIAL 

. . 

El proceso de industrilización colombiana y los patrones de acumulaciéu 

sobre los cuales ha descansado, han transcurrido aimilat'11lente al 

del resto de pa!ses Latinoamericanos. Podemos ver como a CODlienzos 

del siglo XX se dan los primeros intentos significativos para esta 

bleeer una baae industrial, geatandose en el transcurso de la guerra 

de los mil dÍas experimentos fabriles en el área textilera en el De 

partamento de Antioquia, el gobierno dictó medidad proteccionistas 

para el impulso de la ineuatria nacional, logranciose emprestitos a ba,? 

joa intereses y a largo plazo; al miamo tiempo que se rebajaroa loa 

arancelea para (1o;· que se consideraban materia prima, a la par que 

los aumentaron para la introducción de productos elaboradoa, el afian 

zamiento de la industria nacional en tp.ateria de exportación lo constitu 

yó el café, logrando una balanza coaercial favorable con un superavit 

en los periodos comprendidos entre 1875 - 1930. El estallido de la pri 

mera guerra mundial creó condiciones favorables para el proceso indua 

trial y el COT11ercio exterior se encoatrÓ con fuertes eycollos para su 

desarrollo. La destinación de las flotas de los pá!ses Beligerantes 

para trasladar de un lado a otro la artillería, les ocasionó serias difi 

cultades para el transporte de sus provi�iones, permitiendo en esta 
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forma ampliar la capacidad de producción nacional9 hasta el punto 

de que se pensara en expotar a otros países latineamericanos, pe 

ro esta situación originó nuevos conflictos al no poseer Colombia 

Flota Mercante Propia reduciendose la ezportaciÓn del café a su 

, , ; , mas m1nima expresion; lo que poaterionaente se convirtio en ventaja 

pues al terminar la guerra el café alcanzó una vertiginosa demandaº 

la resultante de eate proceao para el comercio· del café fue una 

demanda exhorbitante y en cambio escaseaban los productos más nece 

sa�ios para la economía nacional. �enerandose mayores �importacio 

nes que expotaciones. 

Ea evidente que la base industrial del país no era lo sufi 
cientemente potente para responder a la mayor demanda ori 
ginada en los altos precios del café, pero la situación s 
sirvió de estimulo para una mayor producción en las fábri 
cas existentes y la mayor cantidad ee divisas para impor 
tar equipos destinados a Pfoducir acá las manofacturas has
ta ese momento importadas. 

En los per!odos de 1920 a 1930 se dieron además un cúmulo de elemen 

tos que favorecier0n el desarrollo industrial entre los cuales pone 

mos mencionar el flujo de capitales extranjeros dedicades tanto a la 

industria como a obras de infraestructura, el proceso acelerado de 

obras p�blicas aumentó el empleo y produjo altos salarios para mu 

chos que hasta ese·mc,aaento habían sido campesinos y que con el in 

greso monetario se constituyeron en compradores de mal111fac��raq ere 

cimiento acelerado dell-rpoblaciÓn urbana con mayores ingresos; alto 

ritmo de explotación favorecido por el incremento ea el consum� del 
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caf; aumentó de este por la ley s·eca norteamericana, estabilidad 

{ 
, , 

pol tica durante tres decadas consecutivas; adecuada organizacion 

de la cuesti�n monetaria y funcionamiento del Banco de la Republi 

ca como Banco Central. 

Estos elementos asignaron una baja en la tasa de intereaes los cua 

les debido al descenso fueron volcados hacia el campo industrial, 

, 

produciendose la llamada crisis de loa años treinta lo que a su 

vez fue determinante para la configuración de la industria livia 

na del pa!s. Esta crisis •:obró de una base industrial en Colom 

bia y permitió el pago de una dependencia semicolonial a una de 

tipo neocolonial. permitiéndosele al mismo tiempo al equipo ya 

montado trabajar en su máxima capacidad en un mercado relativamen 

te libre de manufacturas por la dificultad para adquirir divisas. 

La crisis en el capitalismo significan el hambre y la esca 
cez dentro de la 1118yor abundancia. Se producen grandes can 
tidades de mercancías pero el pueblo no tiene dinero para 
adquirirlas y ellas ae pierden. Se presenta el desempleo 
y este a su vez diaminttye la capacidad adquisitiva de las 
masas. Como consecuencia los sectores populares toman con 
ciencia y en ocasione• emprenden una acción pol!tica de 
acuerdo con sua intereses. Pero los gobiernos imperialia 
taa antes que la avalancha popular sobre el poder en sua 
propios Eatadoa. exportan la crisia y tratan de que el de 
sequilibrio social recaiga sobre los pa{ses depeedientes. 
En épocas de crisis las petenciaa Capitalistas cierran sus 
puertas a la importación de productos primarios; sobre to 
do de los que les son vitales y tratan de exportar al mayor 
nJmero poa�ble de mercanc!as. A través del control que 
ejercen sobre el comercio mundial las potencias imperialis 
tas en crisis aumentan sua rentas y como ya han cerrado sus 
fronteras a los productoa primarios, se produce en los pal 
ses dependientes una grave escasez de divisas.3 
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¿j, nacimiento de la industria liviana, representó talllbi;n_el de una 

nueva dependencia m�a �til y al mismo tiempo 111ás ,.rÍgida. El neo 

colonialismo significó. un inevitable avance de los paÍsea do11inados 

hacia formas capitalistas más complejas y más universales. esta in 

troducciÓn de capitales norteamericano• en nuestro pala afianzó la 

base para el despegue industrial en la �écada del so. donde la sus 

tituciÓn de bienes de consumo corriente logró profundizarse. apoyan 

doae inicialmente sobre un mercado interno del cual se aprovechaba 

la demanda estableida anteriormente cubierta por las manufactureras 

extranjeras. como resultado de la notable expansión del conauino in 

terno durante los años de la segunda post gúerra. Al mismo tiell!po 

el proceso 
, 

de ampliacion del mercado iba acompañado de un cambio 

, 

en la composicion de consumo global, que a su vez reflejaba los 

, 

efectos del proceso de urbanizacion sobre la estructura de la deman 

, 

da interna, traduciendose en una importancia relativa el aumento por 

la demanda de alimentos elaborados, que la de los productos manufac 

turados no alimenticios y la de los servicios logrados , estos por 

la reducci�n en la proporci�n de gastos en ali•entos de or!gen agrÍ 

cola aunque ne de un volumen absoluto. 

, 

Contrariamente a este proceso la sustitucion de bienes intermedios y 

, 

de capital se veran limitados por las dimensiones del mercado inter 

no para bienes finales. Al ser saturado el mercado de bienes de con 

, sumo corriente la agilidad en la expansion industrial y de mercado 

pasan a depender de la ampliación de los sectores de bienes interme 

dios y de capital a través del consumo productivo que ella implicaba. 
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La lentitud en la ampliación delos mercados utilizahdo estos caminos 

se debió, ·a que la fase industrial de bienes de consumo final, que 

determinaba la amplitud de la sustitución de bienes intermedios y 

del capital, se encontraba limitada por el agotamiento del mercado 

para sus propios bienes. 

Las posibilidades de e�pansiÓn de la base industrial estaban decenai 

nadas por la evoluci�n y caracterizadas por el mercado interno,Y des

de el plano externo estaban deterainadas por las fluctua,ei:Qtu,.�, de 

la capacidad para importar • 
. 

El curso del desarrollo de la industrialización determina unatotal 

, , , 

desproporcion entre el numero de propietarios y el area total de tie 

rras que posee, demostrandose un estado de concentración e� la tenen 

cia de las tierras por una minoría de terratenientes, cuya proceden 

cia data de sucesiones de familia tras familia en las anteriores for 

mas de estadoº Aunque la estructura de la tenencia indique una dis 

tribuciÓn que pudieramos calificar de menos inequitativa que en otr°' 

en la mayor!a de pa{ses latinoamericanos, se señala una excesiva con 

centraciÓn de tierras en manos de unos pocos y por otro lado, exce 

sivo n�mero de minifundios; generandoae a partir de este momento la 

migraci�n permanentemente en masas de campesinos hacia la ciudad. 

En los per!ods comprendidos entre l95ly 1983, las migraciones rurales 

hacia la ciudad ·:,; destacan un hecho significativo por parte de l.ll 

· ·p�ntipad.Ón femenina en el total de la población urbana, dado que el

2.3. 



El sector agr{cola presenta dificultades de vinculación laboral para 

ellas al no ser absorvidos en primera instancia las actividades de 

sempeñadas por la mujer como capital productivo; pero como la produc 

ciÓn ag;{cola decae cad• vez m�s. la mujer en su condición de sexo 

débil, pasa a ser la portadora del tipo de fuerza de trabajo que en 

primer lugar se torna redundante en aquel sector constituyendose en 

esta forma en una mayor fuerza laboral a costos excesivamente bajos 

''otorgandoles" a la mujer por parte del Estado la oportunidad de vin 

cularse laboralmente, gestandose de este modo las primeras pautas pa 

ra liberalizar los roles femeninos en la estructura social del país. 

En la producción campesina, o sea en las formas no capitalistas de 

producción ocurre más o menos lo mismo, aunque tal tipo de producciÓu 

tiene mayor tipo de elasticidad para la asimilación del trabajo feme 

nino que en la producción capitalista, en ella el trabajo agrícola 

central de la parcela es generalmente desarrollado por el 1efe de la 

familia y sus hijos varonea. Fundiendoae de esta manera, en el ere 

cimiento de las familias ca�pesinas o de trabajadores asalariados 

agr{colas una población excedente femenina mayor que la masculina. 

. , , 
1'Como los costos de manutencion de esta poblacion excedente sigue pe 

sando en los respectivos presupuestos familiares. no es sorprenden 

te que ·:,la expulsión de la mujer del medio, sea lo mejor, que la !ni 

ciativa de emigrar hacia las ciudades que ocurre con aayor frecuencia 

4entre las mujeres una vez alcanzada la edad productiva� 

El-desarrollo rural en Colombia con excepción en algunos cultivos 
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es incapaz de abs�rver la creciente fuerza de t�abajo y una vez consu 

mada las migraciones no se obtiene inmediatamente una respueata deade 

el lado del capital es decir el hecho de haber migrado, no implica una 

rápida obtención de empleo en la ciudad; para la mujer presenta una 

a.similaciÓn de empleo de car�cter doméstico, enfrentándose a una doble 

explotación por parte del cónyuge y por parte del sistema. 

2.2 LOS AÑOS SESENTA Y LA EXPANSION URBANO INDUSTRIAL EN COLCMBIA 

El desarrollo del capitalismo en Colombia es las Jttimas décadas ha 

estado acompañado por un notable proceso de urbanización. Es eviden 

, , 

te que la palanca mas poderosa que influye de esta urbanizacion ha si 

do la �igraciÓn interna campo•ciudad. Es un período de 20 añoa entre 

1951 y 1973 la proporción entre población urbana y rural practicamen 

te se invirtió. En las primeras fechas la población rural representa 

ba el l� de la población total y la urbana el restante 38.91., en 1973 

la población rural babia descendido el 4(n. y la urbana aum•ntaba el 

559.1%. 

NinguQa econoada, puede resistir indefinidamente el impacto expan•io 

nista demográfico, mucho menos la de un país capitalista dependien 

te, al cual loa grupos polÍticos dirigentes le han mantenido reza 

gadoa por un egoiamo , 

de clases; que esta por encima de intereses 

nacionales. La medición del empuje urbano ha sido realiaado y 

controlado por •l DANE (Departamento Administrativo de Eatad!sti 

cas) demostrando a través de periodos intercensales las poblaciones du 
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plicadas en los Últimos años. En el llamado fenómeno de explosión 

demográfica los cambios nwnericos que se presentan en una masa de 
. 

, 

poblacion resultan de dos fuentes: 

- Del crecimiento natural. o sea el saldo entre las tasas de nata

lidad y de mo.taUdad. Especificamente en Colombia. el per{odo �is 

torico que no� ocupa. se ha comprobado en cifras redondas una tasa 

de natalidad. del orden de 45 nacimientos por cada mil habitantes 

anualmente. con una altisima tasa tambien de defunciones, principal 

mente en niños y recien nacidos, y el incremento demográfico se re 

reduce a 30 o 35 por 1.000 9 o sea 3.0i. a 3.57. anual.6 

- Los movimientos migratorios que afectan a una parte de la pobla

ciÓn. Son producto de las movilizaaiones de una región a otra del 

país, disminuyendose la tasa global de crecimiento demográfico en 

los sitios de emigración - salida y aumentandola en aquellas de in 

migración- llegada. 

i i 

Se logia entonces a travez de este ritmo y amplitud medir, maa o me 

nos la tasa general de crecimiento conociendose el primer factor, a 

sí, vemos cuando Bogotá, Cali y Medellin crecen con un indice glo 

bal vecina al 7% anual, en terminos generales podemos decir que la 

mitad viene del primer factor y la otra mitad del segundo. cuyo 

significado e s  que el aporte externo de los movimientos migratorios, 

duplica el crecimiento normal y natural de tales metropolis. 

Todas las �iudades que conforman hoy la estructura básica del país. 
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conocieron en un pasado reciente tasas del orden del Sal 6%, frecuen 

temente más altas. Estos nucleos urbanos se inflaron artificialmen 

te en un lapso de tiempo muy corto de manera anormal esencialmente 

a costa de los flujos externos. 

Pero la esencia del proceso urbanistico' nace en los sectores rura 

les, pues, es en el sector agricola del pa{s donde hay que buscar 

el origen y las causas de la acelerada urbanización Colombiana du 

rante los �ltimos 25 años; es por esta razón que las investigaciones 

hechas a este respecto han analizad� cuidadosamente cada municipio 

{. 
, , 

del pa s para la elaboracion de censos lo que permitio confrontar 

su población, examinando primero lo que sucedió en las cabeceras y 

luego en las areas rurales. Los resultados obtenidos se han concre 

tado en la elaboración de mapas y estadisticas en los períodos com 

prendidos en los censos de 1938, 1951, 1964, y 19/3, los que a con 

tinuaciÓn representaremos gráficamente: 

• Movimientos Demograficos del período 1938-1951.

a. La ciudad.

En este período es verificable una duplicación absoluta en 28 centros 

urbanos, ubicados la mayoria de ellos en algunos departamentos ceo 

tralea como: Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Valle. En 

los casos de Cali, Medellin o Bogotá se va formando a sus alrededo 

res una nueva y antes desconocida estructura de suburbios, con base 

en las poblaciones allegadas (FontibÓn, Bello etc.), al mismo tiempo 

encontramos pequeños centros con un cierto dinamismo productivo, 
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como Caldas, Segovia o Sogamoso. 

Aunque inexplicablemente, crecen tambien poblados donde no existe 

ninguno de los incentivos anteriormente mencionados de los que se 

deduce que no debemos ceñirnos estrictamente a loa esquemas rigidos 

e inoperantes importados por los expertos internacionales en materia 

de demografía. 

b. El campo.

En contramos alrededor de 290 municipios que registran una rebaja 

absoluta de población rural. Decimos "Absoluta" por que las fuen 

tes disponibles no permiten medir toda la amplitud del fenómeno re 

1ativo de desplazamiento. Basados en estoa datos no se logra medir 

la totalidad del fenÓmeno. 

- Movimientos Ollográficos del período 1951-1964

a.La ciudad

Aquí se registra una verdadera eclosión urbana, especie de brote vio 

lento, pa�� un total de 130 ciudades y poblaciones de todos los ta 

maños. 

Su ubicación permite las siguientes observaciones: 

•Unos diez centros pertenecen a la zona geográfica del Litoral Atlan
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tico., 

-Unos seis a la zona del pacifico.

-unas quince poblaciones se extienden en forma dispersa sobre los de

partamentos de Huila. Nariño y Cauca. 

Se anotan las siguientes caracteristicas: 

, , 
f a)El dinamismo y la fuerza iJumerica del crecimiento alcanzan ci ras

desconocieaa durante el p�r!odo antarior. 

b) En la región central se forma una tr�rra nueva de ciudades en térmi

nos cuantitativos demográficos. Muchas pasan�. de un tamaño a otro,. 

de una categoría a otra. Logicamente se va a producir un cambio dia 

lectico. de lo cuantitativo a lo cualitativo. 

c)Se refuerza los centros urbanos en aumento entre 1938 y 1951.

d)La caracteristica más notable se establece por una diferencia de

naturaleza, pues a pesar de su desarrollo los grandes centros no son 

, , 

loa que mas crecen. sino mas bien una cantidad de poblaciones que 

fluctuan generalmente entre 5.000 y 10 0 000 habitantes. 

b. El campo

Los fenómenos aqu! sobresalientes son: 

•Una reducción y por consiguiente una concentración de.las zonas de
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despoblamiento rural.alrededor de 200 municipios son los más afecta 

dos. 

-Un incremento nÚmerico de las tasas de éxodo rural en los municipi

os con una baja similar a la anterior y otros que alcanzan un 30 a 

507. y a veces hasta el 70'7. en relación con el censo anterior.

-La emigración rural se vuelve un movimiento masivo, un verdadero

éxodo. Geográficamente se reduce su extensión. 

, 

-Se comprueba que el proceso de migracion es interno; hacia centros

cercanos y no hacia afuera. 

-Movimientos Demográficos del período 1964-1973

a.La ciudad

Para este período destacamos los siguientes hechos: 

•Solo 24 pueblos duplican su población durante este período.

,

-Lea grandés capitales como Cali, Medellin, Barranquilla o Bogota

no duplican su población, por lo que es admitido que la tasa de ere 

cimiento en Bogotá baja el 67.. 

-Se manifiesta una quiebra total en calidad, localización y tipolÓ

gia, en las ciudades que se incrementan con el período anterior. 

; 

Las perspectivas economicaa del llamado "Cambio Social" que ofrece 

el grupo dirigente, aparece tan llamativo que ciertas capas se diri 

, 

gen hacia centros fronterizos que a ultima hora se transforman �n 

bastiones de máxima corrupción y podredumbre. 
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-Surge tambien un fenómeno de disminución de población urbana,. Se

registran 100 centros urbanos con una población menor de 5.000 haoi 

tantes en el <ilo Je 1973 comparandolo con 1964 ubicados algunos en 

los Santaderes, Cundinamarca y partes sureñas del Cauca y Huila. Sin 

embargo la mayoría se localiza en la zona central, donde habiamos 

constatado el máximo crecimiento urbano.durante el periodo anterior, 

y a veces el fenómeno inverso afecta a las mismas ciudades. 

b.El campo 

Este período se caracteriza por una generalización del despoblamien 

to de vastas áraaa rurales que afecta acerca de 500 municipios en 

los cuales se registra un saldo deficitario absoluto y global de un 

millon ochenta mil (1.080.000.), personas. As!, ea la mitad de los 

municipios del pais logramos detectar un éxodo rural que corresponde 

solamente a una parte del movimiento general. 

En el mapa relativo a este período solo hemos manchado las zo�s 

donde se manifieta con más intensidad la reducción de población ru 

ral. 

Estas series estadísticas en los Jltimosafos muestran claramente la 

tendencia hacia una disminución porcentual de la población, con un 

correlativo :m�nto de la urbana. El campesino representa un in 

� 

greso sal�rial bajo •• por lo que su capacidad de ahorro y de inver 

siÓn és minima por lo tanto sus posibilidades de mejorar la produc 
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tividad son muy pocos mientras súbsiste la tremenda competencia e n

el campo. 

El incremento de familias campesinas es aproximadamente de 48.000 al 

año. Lo que indica la dificultad para disminuir la oferta de traba 

jadores rurales y por consiguiente la dificultad.·.para que el salario 

en el sector se eleve. 

, 

Las poblaciones crecen mas rapidamente en las cabeceras municipales 

que en las zonas rurales, sin embargo las políticas dirigidas hacia 

este eector no absorven provechosamente este incremento no permiti 

endose con esto la elevación del nÍvel de vida de quienes permanecen 

en el campo. Las contradicciones políticas presentadas al respecto 

trazan por una parte metas para el mejoramiento del nivel de vida 

campesinos, y por otro lado se toman mediaas tendientes a incremen 

tar las mejores técnicas y la apertura de nuevas ti@rras siendo, es 

tas medidas patrocioaoaa oficialmente por el gobierno, lograndose 

de esta manera deteriorar más aún la situación econÓmica··del pobla 

dor rural. A consecuencia de los rigurosos inviernos y sequ!3s la 

producción disminuye, pero sin que ello signifique.menos campesinoa 

trabajando tierras en producción o en intento de producción. Dando 

se entonces que el ingreso global del sector decrece y se aumenta 

la brecha entre el campo y el sector urbano. 

Analizando el problema agrario en Colombia y en todos los paiaes no 

industrializados, se encuentra una total eesproporciÓn entre el n� 
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mero de propietarios y el área total de tierra que poseen, lo que 

nos de�estra un estado de concentración de la propiedad en manos 

de unos pocos y por otra excesivos números de minifundios, constitu 

yendose para las reformas agrarias como objetivo principal, la &esa 

pariciÓn de este feÓmeno. Otro factor que incide en este proceso 

es el de en multitud de fundos la división legal, por motivos suce 

sorales no se registra dejando de pertenecer de hecho los propieta 

rios y apareciendo como titular del derecho de dominio cuatro o más 

herederos que explotaráa las comunidades de acuerdo a sus intereses 

capitalistas. El proceso de desarrollo urbano además de los elemen 

tos ya mencionados puede considerarse a partir de tres variables 

aplicables, no solo a Colombia, sino a todos los paises latinoameri 

canos a saber: La industrialización, el ritmo de desarrollo rural, 

el desarrollo de las comunicaciones y vias de transporte. El desa 

rrollo del proceso de industrialización reflejaba con sus caracteris 

ticas, los efectos para que se diera el proceso de urbanización, 

puesto que los cambios sociales en los cuales se desarrolla una ciu 

dad se conJtituyen como la realidad historica que la genera. Al de 

finirse ha urbanización como el proceso a ese sistema de valores ur 

banos y desarrollo de los mismos, en el cÚal inciden una serie de 

factora para establecer estilos de vida generados por el medio urbano, 

se estan planteando en está forma vinculosde causalidad pertinentes. 

Vemos, c0mo dentro de estas concepciones se expresan una serie de va 

lores culturales pero que al mismo tiempo imposibilitan esbozar un 

análisis pol!tico de las contradicciones sociales. 
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Al núcleo urbano o ciudad se le define como una unidad productiva 

lo que realmente es contradictorio desde las especificaciones fÍ 

sicas de la unidad urbana real y la división administrativa que 

adquiere el Estado Capitalista. De esta situación se desprende que 

en el interior de un mismo pa!s encontramos un desarrollo desigual 

de las fuerzas productivas, con diferentes ritmos según los intere 

ses del capital y que generalmente se encuentran especificadas en 

el espacio por regiones y no según ciudades. 

/ 
, , 

Dadas las caracteristicas de esta ubicacion historica podemos esta 

blecer referencias en la urbanización colombiana, Los altos Índi 

ces de crecimiento por población en las grandes ciudades obedecen 

especialmente a las migraciones que estos reciben. 

Este fenÓmeno es político en la urbanización dependiente, que obede 

ce a la descomposición de las estructuras agrarias y que conlleva a 

la expulsión masi�a y permanente de campesinos. En términos genera 

les esta descomposición es producto de las transformaciones acelera 

das en la productividad agrícola (racionalización capitalista, meca 

nizaciÓn de la producción, cambios en el tipo de cultivos, etc), a 

transformaciones en la tenencia de la tierra y, a la vez, el estan 

camieoto de otras zonas donde la depredación natural o el crecimien 

to demográfico son los expulsores inmediatos. 

Este aumento creciente Obligado en la población urbana ligada al

sector terciario de.la economía, (vendedores ambulantes, servtq��es 
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domésticos, burocracia estatal. etc), se constituye en un creciente 

aumento de la desocupación disfrazada como un importante aparato de 

intercambio generador�de grandes posibilijades de beneficios a los 

capitales que contratan temporalmente mano de obra no calificada, 

cuyos salarios de hambre no compensan con la fuerza de trabajo pro 

ductiva que de ellos brota, benefici.m'dose de esta manera el capi 

tal financiero internacional, y por ende a sus colegas y asociados 

nacionales. El consumo improductivo de lujo, por parte de una mi 

nor!a, constituyen una demanda creciente de las más caras y sofisti 

cadas mercancías, producidas estas por la industria monopÓlica que 

mantiene ''mercados estrechos 11 debido a las altas tasas de gananc!a 

que ellos les aseguran , por otro lado los escasos recursos econÓ 

micos productos de salarios bajos no permiten al obrero satisfacer 

las necesidades b�sicas para ellos, expresandose esto en la segrega 

ciÓn espacial, que se entiende como la expulsión de la masa popular 

del centro hacia la periferia urbana, y que acrecienta. las diferen 

cias en loa niveles de reproducción como son: mansiones. tugurios. 

exclusividad en universidades privadas y escuelas sin techado, etc. 

Todas estas diferenciaciones caracterizan una realidad en las rela 

ciones de clase en el capitalismo dependiente. 

Producto de laspolÍticas impuestas por el capitalismo encontramos 

también'ia desarticulación de la red urbana", donde loa enormes y

crecientes distancias sociales· entre las grandes y pequeñas ciuda 

des obedecen al desarrollo desigual de las mismas, y es incontrola 
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ble por cuanto la lÓgica de desarrollo de los procesos no puede ser 

regulado internamenteº La planificación de los organismos status 

ea importante para mitigar los efectos funestos causales pon las dis 

paridades con que ellos mismos gobiernan. pues a pesar de la buena 

voluntad y honestidad de los planificadores el proceso de urbaniza 

ciÓn evoluciona a la_par que la población social existente. 

El Estado interior en los procesos responde a varios m�viles: 

Las exigencias de los intereses dominantes a escala mundial 

(abaratamiento de las fuerzas de trabajo por intervención estatal 

en algunos procesos de reproducción. agilización de la circulación 

de mercancías y compradores, etc). 

Las exigencias (ejercicio del poder) del bloque burgués terrate 

niente que lo controla. 

Las exigencias que los movimientos sociales urbanos. expresión 

vehemente de la lucha de clases. que busca modificar las relaciones 

de producción imperantes a partir de las contradicciones urbanas. 

La necesidad de reclutar ·clases de apoyo entre los sectores popu 

lares. 

La necesidad de desplazar las contradicciones sociales y mostrar 

las como contradicciones urbanas en proceso de solución. (Difusión 



de la ideolog!a urbana, pomposas inauguraciones, etc). 

La planificación dela ciudad no es dirigida por un organismo técni 

co que se encuentre desligado a las contradicciones sociales, por 

el contrario esta planificación esta dada por el crecimiento de la 

población, prestación de servicios y desarrollo culturalº La ciu 

dad no puede , ni debe definirse como un simple fenómeno de civili 

zaciÓn o un producto de factores naturales, por el contrario es una 

realidad íntimamente }igadas a las determinaciones sociales, y en 

el caso de nuestro país al desarrollo capitalista, donde el caos ur 

bano, los problemas de vivienda y las condiciones marginales de vi 

da de una gran mayoría de la población son la máxima expresión de 

la lucha de clases del libre juego de tierras apoyadas en la propie 

dad privada del suelo, de la anarquía de una producción interesada 

, 

unicamente en la ganancia. Los organismos planificadores se convier 

ten entonce en una neutraliead técnica que busca la mejor forma de 

controlar los efectos del modo de producción sobre la ciudad, evitan 

do de esta forma enfrentamiento entre el capital y la renta, y entre 

las distintas fracciones del capital, buscando unificar los intere 

ses de clases y actuando como mediador de negocios entre las partes. 

Además de las fui:ioianes--01aganizariva-pol!t1cas, econÓmico-regulado 

ras, técnico•administrativa y de difusión ideológica, el aparato ca 

pitalista necesita mantener actividades represivas y estar siempre 

a las espectativas de las inevitables agudizaciones que representa 

por las contradicdiones suscitadas en la lucha de clases; en la me 
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dida en que sus actividades de integración se hagan inoperantes 

y las masas.populares se integren y luchen por una organización 

pol{tica autónoma y transformación de las relaciones de explota 

ciÓn. 

Es por esto que el Estado prepara permanentemente disposiciones 

estratégicas de les contingentes militares, en la zonificación 

para el control armado, en la penetración de los lugeres de re' 

producción (barrios) por organi�mos para-militares controlados 

por er Estado. 

Al ser desentr-�s las contradicciones sociales se dejan ver clara 

mente las características propias de la política urball:ldel Estado 

Colombiano, y es por esto que podemos afirmar que losintereses que 

all{ se mueven en lo que se relaciona con los urbano son: 

Capitales Industriales: En tanto debe pagar bajo la forma de 

salario�lo necesario para la reproducción de su trabajador, es de 

cir el interés por una política .que le permita controlar precios, 

lo que a su vez le permitirá mantener bajos niveles salariales y 

aumentar las posibilidades de consumo obrero de algunas mercancías 

industriales. garantizando as! su ganancia busca un estado interven 

tor y regulador en la actividad econÓmica y politicamente asistencia 

lista en lo referente a vivienda obrera. Exige impuestos a los te 

rrenos ociosos para evitar altos costos del suelo. Mantiene contra 

dicciones con los rentistas urbanos, con el capital ligado a la cona 
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trucciÓn y con los terratenientes urbanos. 

Terrateni�ntes urbanos y rentistas urbanos - monopolios Y la ren 

ta de equipamientos que mejoren la localización de los terrenos y 

valoricen las propiedades, oponiendose a cualquier intervención es 

tatal en el juego de tierras y a los impuestos que obliguen a des 

plazar su renta hacia el Estado. Se agrupan con los agentes inmovi 

liarlos en la tonja de propiedad ra!z. Enfrentan constantes contra 

dicciones con el capital y especialmente con el industrial, 

Urbanizadores y Constructores: Se agrupan en camacol, plantean 

oposiciones a los industriales y frecuentemente establecen alianzas 

pol!ticas con terratenientes y rentistas. Exigen al Estado auxilios 

y planes que rentabilicen su sector de la actividad enfrentándose 

con ellos a los intereses industriales.

Capital bancario fortalecido a través de las corporaciones priva 

das de ahorro y vivienda: 

En los �ltimos años se han identificado básicamente con el capital 

de la construcción, no obstante su creciente integración a la indus 

tria y al carácter flexible que se les confiere por ser capital es 

peculativo, que puede conducirlo a defender intereses bien diferen 

tes y a coaligarse fácilmente con otros capitales. 

La bu�guesÍa industrial está políticamente representada de manera 
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predominante. Esto es que no existe una correlación entre partidos 

o fracciones, se trata pués de una relación compleja que conlleva a

tendencias predominantes de presión pol!tica de sectores del capi 

tal o la tierra(en partidos y/o fracciones de partido), por la 

fracción lle�ista del partido liberal, el resto de sectores se ex 

presan de manera predominante a través 'del ala turbayista del libe 

ralismo y de los grupos conservadores existentes. 

2.3 EL SIGNIFICADO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE lÁ FUERZA DE 

TRABAJO FEMENINA EN COLOMBIA 

La situación socio-econÓmica-pol!tica-jur!dica de la mujer en Colom 

bia al igual que toda la de la sociedad capitalista no puede verse 

como un probl•a de sexo, sino circúnscrito dentro de una de las dos 

antagónicas clases sociales. As! la opresión y la explotación de 

que es victima la fuerza de trabajo femenina se inscribe dentro de 

los planteamientos sustentados por Carlos Marx, en los dos primeros 

volumenes del capital, quien analiza como la burguesía utiliza la 

fuerza de trabajo femenina para agrandar sus riquezas, su capital, 

es esto lo que nos va a permitir comprender la realidad nacional. 

La utilización de la fuerza de trabajo de ,la mujer se hace para ma 

yor riqueza, ya que el trabajo femenino es menos remunerado, se nie 

gan prestaciones sociales, de ahi la necesidad de unir su lucha a la 

del proletariado. 
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2.3.l La Situación de la Mujer Burguesa 

En la sociedad capitalista, la clase dominante trata de implantar 

una serie de valores con el fin de justificar la dominación. 

, 

Uno de los mitos mas importantes que pEegona es la LIBERTAD. Liber 

tad de Empresa, Libertad de Comercio, Libertad dePrensa, Libertad 

de la Mujer, y del hombre para contraer matrimonio, etc. 

sin embargo, este "mito 1

' aplicado a la mujer solo ha contribuido a 

perfeccionar las relaciones de explotación en su trabajo y su situa 

ciÓn de inferioridad en la sociedad. 

En la clase burguesa, la mujer está condicionada por los intereses 

de la clase poseedora de los bienes de producción. La mujer se con 

vierte en un fragil objeto de decoraci�n en su casa, recepciones y 

fiestas, a dejarse influenciar por la moda europea y norteamericana 

a participar en los ya famosos reinados de belleza, caracterizados 

por explotar su aspecto f!aico , 

e ideologico. 

Los�, medios de comunicación social son los más eficaces colaborado 

res para mantener a la mujer siempre en primer lugar en las propa 

gandas 'comerciales. 

La educación de la mujer burguesa generalmente se da en institucio 

nes privadas y religiosas, quienes se encargan de brindarles una 
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orientación destinada a conservar esa llamada'�emnidad 11 que la 

consti�uyen en nuestra sociedad los elementos anteriormente anota 

dos (belleza, glamour, vanidad, etc). 

En cada clase social, la burguesa y la trabajadora, a la mujer se 

le ha convertido en esclava de la sociedad y del hombre. Para la 

sociedad capitalista la fuerza de trabajo y la mujer son una mer 

canc!a, un �nstrumento de repr�ducciÓn. 

En publicaciones especializadas de toda Índole (revistas, perÍÓdicos, 

magazines, novelas de amor. etc) se alimenta esta ideología con te 

mas seductores tales como ''culto al hogar", ''maternidad'', ''feminidad''; 

resaltando unicamente en ellos el valor sexual de la mujer. 

2.3.2 La Situación de la Mujer Proletaria 

En el per{odo· industrial de 1945 se regtstraban en Colombia la exis 

tencia de 135.000 trabajadores, de los cuales 90.111 eran hombres y 

45.289 mujeres, es decir, la· participación femenina era aproximada 

mente el 33% del total y la mitad de estos trabajadores se encontra 

han vinculados laboralmente a 7 ocupaciones diferentes el 10.b�; hi 

!adoras el l7k; costureras el 7.61.; dobladores el 2.5%; empacadores

el 5.6%; tejedores el 8.5% y torcedores el 6%.i

Observaban como las mujeres estaban asociadas a las ramas de activi 

dad tradicional, o por el contrario se constituian en extensión del 
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trabajo doméstico; pero no solamente las frecuencias por tipo de 

ocupación indicaban la posición que la Mujer desempe�aba� también 

la división entre las categor!as por empleado u obrero revelaba el 

mismo fenómeno. La remunerac.iÓn promedio entre los empleados COlllO 

es de conocimiento,, general• esta en condiciÓnes superiores freo 

te a los salarios de obreros. Y esto se debe a que las tareas rea 

lizadas por los empleados exigen un mayor nivel de capacidad. educa 

ciÓn formal y lo que podría llamarse condiciones socio-técnicas pa 

ra el ejercicio de la autoridad. caracter!sticas que se encuentran 

más frecuentemente en el proletariado masculino quf; en el femenino. 

De acuerdo con el curso industrial de 1945, la división por sexo y 

por categor!a ocupacional (empleado u obrero) era la siguiente en 

las cuatro ramas: 

Cuadro l. Participación masculina y femenina entre empleados y obre 
ros en las agrupaciones de alimentos. tabaco, textiles y 
vestidos en 1945. (en porcentajes). 

Ramas de Actividad 

Alimentos 
Tabaco 
TeXtiles 
Vestidos 

Promedio Industrial 

Empleados 
Hombres Mujeres 

88.0 12.0 

so.o 20.0 
85.4 14.6 
91.1 8.9 

83.9 18.1 

Fuente: DANE. Centro Industrial de 1945 

Obreros 
Hombres Mujeres 

60.0 40.0 
16.8 83.2 

49.2 50.8 
41.3 58. 7

63.5 36.5 

Podemos analizar, como a�n en las ramas del vestido o del tabaco doa 

de en el·total de la fuerza laboral sobresalía la Mujer, la participa 
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ciÓn masculina entre los empleados era extraordinariamente mayor que 

la femenina. 

La relativa concentración del proletariado industrial femenino en es 

tas áreas afianza el hecho acerca de que la proletárizaciÓn de la mu 

jer es en aquellas actividades excesivas de trabajo doméstico y su 

giere además que esta proletarizaciÓn tiende a ocurrir en aquellas 

ramas donde la centralización del capital es relativamente menor es 

decir. donde la intensidad de la competencia es mayor. Dadas estas 

situaciones los capitalistas se aprovechan de la relativa debilidad 

que representa la mujer para rebajar costos y ampliar o mantener su 

tasa de ganancia. 

Actualmente en el capitalismo Colombiano. la incorporación del proce 

so técnico tiende a lo que puede llamarse proletarizaciÓn en lo que 

se relaciona a la capacitación de la fuerza de trabajo. Es decir que 

la incorporación del progreso técnico provocar!a por un lado el incre 

mento relativo de la demanda de trabajo (por ejemplo el necesario en 

las líneas de ensamblaje),y por otro el incremento de la demanda de 

fuerza de trabajo calificado• reduciendose relativamente la demanda 

por fuerza de trabajo semicalíficada. Siendo la mujer el trabajo sim 

ple más facilmente explotable; la incorporación del sexo femenino en 

la gran industria comienza a darse más all� de las ramas tradiciona 

les logrando integrarse al desarrollo y progreso técnico en la indus 

tria. 
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, Pero ademas, el propio desarrollo Industrial independientemente del 
. 

, 

tipo de rama en actividad en base a la incorporacion del progreso 

t:cnico, tiende a provocar un crecimiento relativo en aquellas acti 

vidades de tipo administrativo como secretarias, mecanógrafas, taquÍ 

grafas, etc, ocupaciones 111.1rcadas por el feminismo, aunque el emplea 
. 

; 

do en estos casos provenga de una extraccion de clase distinta y no 

de familias asalariadas. 

La vinculación de la mujer en los campos laborales no la desliga de 

sus deberes en el hogar, disponibilidad de tiempo para participar en 

actividades, �sociaciones gremiales y sindicales, la represión fami 

liar-conyuge bloquea su participación en este tipo de actividades. 

Es por esta situación que frente a un movimiento sindical activo y 

poderoso, y en.igualdad de condiciones de capacitación, salario, dis 

ponibilidad, etc; las empresas prefirieron contratar personal femeni 

no, p�es su incorporación no va a contribuir al fortalecimiento del 

sindicato ni a.su constitución y la beligerancia o combatividad del 

movimiento obrero en cada empresa van a verse debilitados. La acele 

, 
. 

, 

racion de vinculacion a la industria de la fuerza de trabajo femenino 

ha coincidido generalmente con un per{odo de pasos y huelgas relativa 

mente intenso. Esto, porque en la medida en que la industria o al 

guna de sus �reas enfrentan un movimiento sindical u obrero más dis 

puesto a luchar contra la explotación lo que hoy es un fenómeno iden 

t!ficado apenas en algunas empresas, puede generalizarse o por lo me 

nos ganar una amplitud mucho mayor. La existencia de un sindicato 

en una empresa, en lugar de presentar muchas veces una amenaza para 
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el capital es un elemento regulador y estabilizador de las relacio 

nes capital - trabajoj 

Aunque la fuerza de trabajo femenina demanda por los bancos e insti 

tuciones financieras tengan un nivel de capacitación y educación for 

mal mayor en la industria, lo que esta ocurriendo en este subsector 

puede ser ilustrativo de la influencia que la combatividad de los 

trabajadores y del movimiento sindical - obrero puedan ejercer sobre 

la situación de trabajadores, por trabajadores. 

Al mismo tiempo el capitalismo marca una división de trabajo al pre 

ferir emplear mujeres solteras sin hijos, anteriormente se admitían 

sin esta limitación a las trilladoras de café, ellos iban acompaña 

dos de sus hijos, y estos a la vez eran ''cuidadós� recibiendo una 

elemental capacitación laboral y seguramente colaboraban con la ma 

dres en sus tareas; pero, este tipo de incorporación a la fuerza la 

boral, requiere que los niños hayan alcanzado un minimo de edad, pues 

de lo contrario significar{a una carga para la madre y no una ayuda 

en sus labores. 

En estas condiciones la Mujer se le dificulta el mercado de trabajo 

y las alternativas de ocupación son cada vez más restringidas a las 

realizadas en peores condiciones de trabajo y remuneración. Esta si 

tuaciÓn se circunscribe más que todo a la mujer proletaria separada 

y con hijos y a la madres soltera. Si tenemos en cuenta que anterior 

mente a la separación no estaba capacitada en términos de educación 
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formal e informal ofrecida por el capital, una vez frente a la ine 

ludible necesidad impuesta por la dominación a que es sometida por 

parte del Estado y por parte de su conyuge. Esta vía de proletari 

zaciÓn de la Mujer guarda estrecha relación con el fenÓmeno de �di 

solución de la unidad conyugal. Aunque encontramos factores cultu 

rales - fÍsico - ·social () religioso el' factor econÓmico determinan 

te como provocador de la disolución conyugal. El mecanismo a 
través del cual opera es el sigui�nte: Como el ingreso del 
jefe del hogar en las familias m�s pobres aumenta muy poco 
durante el per{odo laboral del mismo y los costos de manu 
tenciÓn de la familia aumenta a partir del nacimieu·to del 
primer hijo, el presupuesto familiar (Banquero, 1979) esta 
r!a cada vez más presionado provocando en el límite la 
"quiebra" dela unidad conyugal como unidad económica de 
�na grao inestabilidad hasta el momento en el cual los hi 
jos alcanzan una edad en �ue además de ser "unida�es de 
consumo" pueden ser tambien ''unidades de produccion del in 
greso'': Este período muestra una mayor pr�ba�ilidad de di
solucion de la unidad conyugal que los demas. 

Por otro lado, la proletarizaciÓn de la Mujer a partir de los propios 

centros urbanos o como resultado del madre solterismo y/o la disolución 

de las unidades conyugales significa la superación de una situa 

ciÓn social y económica de opresión y más un deterioro de esta misma 

situación. 

El trabajo dom�stico recae en forma concentrada sobre las mujeres, es 

tas .. tarea::, son consideradas por la sociedad como funciones "natural 

mente" femeninas, en los cuales los hombres adultos rara vez partici 

pan sin embargo paralelamente� este hecho se incrementa la participa 

ciÓn de la mujer en la fuerza laboral. sin que esa incorporación se 

vea acompañada· de cambios significativos en la división sexual del tra 
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bajo doméstico. 

2.3.2.1 La Mujer Trabajadora 

Los distintos grados de participación de la mujer en el mercado la 

boral están asociados con sus características personales, con su po 

sición dentro del mundo familiar y con las diferentes regiones del 

país. Con marcadas diferencias del gTado y de estructura estas rela 

ciones se observan en todas las sociedades. 

Estos rasgos se consideran a partir de la edad de la Mujer, su esta 

do civil y su educación. Las dos primeras guardan entre si estrecha 

relación y son determinantes en la actividad de la mujer, lo cual no 

sucede con la educación. Cuya asociación con el trabajo puede variar 

de una sociedad a otra, o incluirse de un nivel educativo a otro. 

La participación de la Mujer Colombiana en los mercados laborales o a 

edades muy tempranas, llevando su actividad a un máximo entre los 20 

y 24 ar.os y descendiendo hasta los 30 Ó 40 años cuando se presenta una 

relativa estabilidad en las tasas de participación. Este comportamien 

to puede, en cierto sentido, indicar la iniciaciJn del retorno de la 

mujer al mercado laboral cuando ha terminado su período reproductivo. 

A partir de la edad de 50 años observamos la disminución laboral por 

parte de la mujer. 

se identifica dentro de la estructura del trabajo un proceso de racio 

51 



nalizaciÓn: las mujeres activas se concentran cada vez más en las 

edades centrales y empieza a reducirse el trabajo de las mujeres 

muy jÓvenes o muy viejas. Aunque persiste al trabajo infantil, su 

, 

menor crecimiento obedece a una participacion de la Mujer dentro del 

sistema educativo; el menor trabajo del grupo de 50 y m�s años tam 

bi�n corresponde a una sociedad en vías de modernización donde exis 

ten sistemas de seguridad social que permiten el retiro remunerado 

después de cierta edad. 

El estado civil, que identÍfica a su vez los distintos roles que de 

sempeña la mujer dentro de la sociedad, tiene un efecto muy definido 

sobre el trabajo femenino. Aunque frecuentemente la Mujer casada se 

vincule al trabajo, sus niveles de actividad continuan siendo las más 

bajos. El movimiento de la mujer casada asciende hasta la edad de 

, 

39 años y es despues de esta edad cuando comienza a disminuir �on ra 

pidez. Identificándose entonces de las nuevas generaciones un mayor 

trabajo de la Mujer casada que puede obedecer a una menor natalidad. 

En el sector agrario la Mujer casada aparece como especialmente inac 

tiva, sin embargo, es dentro de este grupo donde puede darse una cla 

ra sub-estimación de su actividad económica, por estar muy unida a su 

papel en el hogar. Finalmente las viudas y separados trabajan m�s que 

las casadas pero su grado de actividad es inferior al de las solteras. 

, 

En terminas generales el mayor nivel educativo esta asociado positi 

vamente con una actividad femenina elevada, puesto que una mejor edu 

caciÓn conlleva mayores aptitudes tanto f!sicas como mentales que im 

plican salarios más altos, agudizandose en esta forma el desempleo. 
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En Colombia podemos anotar que la participación no aumenta con la 

mayor educación. Las mujeres sin·ninguna educación presenta tasas 

de actividad laboral altas, en cambio los rangos más elevados de 

educación técnica y universitaria si se asocian a un mayor traba 

jo femenino. En las edades avanzadas, est�n ubicados en la fuerza 

de trabajo mujeres analfabetas, lo cual·obedece a que la educación 

es una meta recientemente alcanzada que no afecta a las mujeres que 

se encuentran en el nivel cronológico m�s elevado. 

Más con la intensidad del trabajo, la educaci�n esta asociada con la 

calidad del mismo, en 1971 un 83% de las mujeres clasificadas como 

sin educación o solo con primaria están ocupadas en los servicios i 

en el sector obrero, urbano y rtiral. Mientras que de las mujeres que 

han terminado el bachillerato o alguna carrera intermedia solo un 

22% pertenec!an al grupo obrero o puestos directivos de diversas ca 

�tegorÍas y el 36% forman parte del personal administrativo. 

La situaci�n de la Mujer dentro de la familia y su asociación con 

el grado 
, 

de participacion en el mercado de trabajo deben considerar 

, , se variables que identifiquen su relacion con el hogar, el numero de 

hijos pequeños y el tamaño de la unidad familiar. Las relaciones con 

el jefe del hogar constituyen para ella factor determinante importan 

te par� su actividad, ya que el n�mero de horas trabajados para una 

mujer aumenta en la medida en que la relaci�n con el jefe del hogar 

es mJs lejana. Otro factor influyente para la mujer en su condición 

de Mujer-Trabajadora es la fecundidad, en paises menos desarrollados 
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esta variable sugiere la existencia de un umbral de desarrollo más 

allá y por debajo del cual, el signo y el grado de asociación sigue 

patrones diferentes dependiendo del grado de tradicionalismo en el 

empleo. Las relaciones entre empleo y fecundidad se presenta en 

nuestro país muy confusas. Un estudio sobre empleo de la Mujer y 

fecundidad, relizado en Bogotá en 1964; anota que las mujeres que 

, 

se dedican solo a los quehaceres del hogar tienen en promedio mas 

hijos que aquellas que están en una posición ocupacion�l remunera 

da. Y a su vez los que trabajan fuera del hogar tienen menos hijos 

en promedio que aquellas que trabajan dentro del hogar. Sin embar 

go las diferencias en el número de hijos entre estos grupos de mu 

jeres no son muy significativos: Para las mujeres que trabajan el 
�o 

grupo que no trabaja es 4.0. 

Estos resultados solo son aplicables a las mujeres sin ninguna edu 

caciÓn o con principios primarios y a las que obtuvieron algÚn es 

tudio secundario, en el primer grupo ubicamos las labores tradicio 

nales de servicio doméstico, artesanía, etc. a quienes su trabajo 

no plantea conflictos entre sus obligaciones de madres y su ocupa 

ciÓn, y no· teniendo restricciones de tipo institucional sus obliga 

ciones domésticas se confunden con su trabajo productivo, este tipo 

de familias extensas son un factor decisivo en la labor de sociali 

zaciJn de los hijos. Para el estrato más alto, las labores son rea 

lizadas fuera del hogar y constituyen más limitaciJn para los hijos, 

existiendo para ellos el recurso del servicio doméstico que elimine 

dentro de ciertos limites el conflicto entre la actividad laboral y 
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la conducta reproductiva. 

, 

Dentro del grupo intermedio• cuya educacion es media la fecundi 

dad pasa a ser una variable decisiva. El tipo de trabajo reali 

zado por esta mujer la separa del hogar y al mismo tiempo su po 

sici�n económica le impide tener acceso al servicio doméstic�. 

El servicio doméstico, tal como se aprecia en las cifras de in 

vestigaciÓn sobre el trabajo de la mujer, constituye una de las 

áreas donde labora una gran cantidad de Mujeres. Sobre la mate 

ria, el código sustantivo del trabajo, trae normas dispersas, si-

tuaciÓn.que dificultad en gran parte su oportuno conocimiento y, 

por ende, su cumplimiento y posibilidades de exigir los derechos 

que de ellas se derivan. Tales prestaciones son: 

l. Accidentes y enfermedades profesionales; Primeros auxilios

y tratamientos de urgencia.

2. Cesantía: 15 días del salario en dinero por año de servicio.

3. Calzado y ropa del labor cada cuatro meses.

4. Enfermedad no profesional: Tratamiento y salario por un mes.

S. Periodo de prueba: 15 dias.

6. Jornada de Trabajo: No tiene limite.

7. Descanso obligatorio: Permitido retribuyendolo o compensándo

le el tiempo.

El servicio doméstico no tiene derecho a pensi�n de jubilado o in 
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validez, seguro de vida colectivo, primas de servicios ni subsidio 

familiar. 

El descanso dominical y de dÍas feriados, gastos de entierro, pre-

aviso y vacaciones se consideran en condiciones similares a las de 

bidas a todo trabajador por el contexto de la legalización, que no 

hace ninguna 

gla general, 

, . ' excepcion ni consideracion especifica. Pero como re 

se desconocen y no se cumplen ni se exigen.11

,

El aspecto mas olvidado y que ocasiona mayor injusticia es el refe 

rente a las prestaciones que por motivo de embarazo y maternidad se 

debe al personal de trabajadores del "servicio doméstico" Al respec 

to, la legislación tampoco hace excepción y el texto es muy claro 

cuando establece "'Toda trabajadora en estado de embarazo tiene dere 

cho a licencia de ocho semanas en la época del parto, remunerada con 

el salario que devengue cuando entre a disfrutar del descanso''� Asi 

mismo dispone que ''ninguna trabajadora puede ser despedida por moti 

vo de embarazao o lactancia. Las obligaciones correspondientes a es 

tas normas pueden ser atendidas por ISS, entidad a la cual debería 

afiliarse obligatoriamente al servicio doméstico, resultando menos 

oneroso para el empleador y para el propio trabajador. Una adecua 

da extensión de los servicios médicos a través de los centros de sa 

lud y de los dispensarios del Seguro Social haría posible la aten 

ciÓn de prestaciones referentes a la salud debidas a la población la 

boral dedicada al "servicio dom.isti�o'' y evitarla que sus prestacio 

nes se dejen a voluntad del empleador. 
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El Trabajo a Domicilio es otra modalidad del trabajo, que esta re 

lacionado directamente con la población fem�nina. Esta relación 

, 
, h d se tipifica por la prestacion abitual de servicios remunera os, en 

el propio domicilio de una persona que lo ejecuta solo con la ayuda 

de los miembros de su familia, por cuenta de un patrono. 

Lo dispuesto por la ley se complementa en cuanto a que el trabaja 

dor debe recibir del patrono materias primas o elementos dest·inados 

a ser manufacturados o vendidos por cuenta de este. El patrono de 

acuerdo a las normas vigentes debe tener autorización previa del fun 

cionario competente para controlar el cumplimiento de normas legales 

que ampare este tipo de trabajo. 

,

Generalmente estas formas de trabajo estan relacionadas con la con 

fecciÓn de prendas o ventas ambulantes y los patronos actuan como 

personas naturales o jurídicas dedicadas al comercio constituyendo 

se la mujer en el sujeto más adecuado por la facilidad de trabajar 

en su propia casa. 

Aparentemente estas circunstancias las favorece, pero en realidad 

la esclaviza más y le exige un doble esfuerzo; atender el trabajo 

doméstico y rendir un trabajo externo mal remunerado sobre cuyas '. 

condiciones de ejerc�cios y prestaciones no ejercen los controles 

oficiales porque los recursos tnstitucionales son minimos. 

Esta situación se agrava cuando quien sirve a "domicilio" utiliza 
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personas no familiares, entonces se convierte en patrono y las pocas 

prestaciones desaparecen por completo. 

"El sistema individualista y capitalista occidental necesita, para 

obtener sus fines, formar un gran ejército de reservas, para abara 

tar la mano de obra a el mercado de tr¡bajo''.: ·•necesita igualmente 

que la mujer a través del trabajo cotidiano reproduzca la energ{a 

del trabajador 
, 

sin mayor costo, a traves del trabajo gratuito que 

de otra manera deber{a pagar la sociedad en general. Acorde con es 

tas necesidades, la educación prepara a la mujer para el trabajo �o 

- i2gareno''. 

Se cierra el circulo para la mujer trabajadora que tiene doble jor 

nada, pues a ella cada tarde al llegar a casa la espera la cocina, 

el niño enfermo o desaplicado, la casa sin arreglar, etc. A ella 

se le atribuye la doble jornada nueva, de obrera y la antigua, de 

sierva doméstica. 

A nivel general la fecundidad parece tener una relación m�s clara 

con status ocupa�ional, las mujeres trabajadoras familiares no re 

, muneradas tienen un mayor indice de fecundidad, mientras que aque 

llas que laboran fuera del hogar tienen un promedio menor de hijos. 
. 

' El tamaño de la.unidad familiar y las tasas de participacion presen 

tan una asociación directa, pues en la medida que aumenta el número 

de miembros de la familia, crece la necesidad de conseguir ayuda en 

las labores del hogar por parte de otros miembros de la familia res 
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Pecto a la participación por regiones del pa{s, tres zonas son las 

quehan contribuido a que la mujer se vincule láboralmente a los mer 

cados y son saber: 
, 

Bogota, Distrito Especial, Choco y Nariño. 

Cuadro 7º Tasas de participaci�n por ciudades y regiones del pa{s. 
1974 (en porcentajes). 

Municipios 

Total Nacional 

Armenia 
Barranquilla 
Bogotá 
Bucaramang,a 
Cali 
Cartagena 
CÚcuta 
Ibague 
Manizales 
Medell!n 
Montería 
Neiva 
Pasto 
Pereira 

, 

Popayan 
,

Quibdo 
Riohacha 
Santa Marta 
Sincelejo 
Tunja 
Valledupar 
Villavicencio 

REGIONES 

Atlántica 
Oriental 
Bogo ta 
Central 
Pac!fica 

Hombres 

44.8 

50.8 
47.8 
47.4 
44.6 
46.7 
42.6 
46.2 
43.8 
45.9 
45.8 
38.9 
43.9 
48.2 
50.4 
39.3 
38.8 
31.9 
38.9 

44.9 
37.3 
42.9 
44.2 

43.0 
43.4 
47.4 
44.7 
45.4 

Mujeres 

22.2 

17.5 
21.6 

26.2 
28.2 
25o5 
24.6 
23o0 
24.1 
23.2 
24.3 
12.7 
19.l
31.3

27 .o
25.2 

27.3 
13.2 
24.S
20.9
21.8

22.1 
24.7 

19.6 
23.5 
26.2 
19.7 
23.2 

FUENTE: DANE. Boletín de Estadísticas. Junio 1975. 
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Total 

33.0 

32.5 
34.3 
36.3 
35.8 
35.9 
23.2 
34.3 
35.5 
33.8 
34.2 
25.4 
30.S
39.2
38.4
31.9

32.0 
22,l 
31.3 
32.1 
29.l
32.1
34.0

31.0 
33.0 
36 •. 3 
31.4 
33.0 



2.3.3 La Izquierda y la Mujer Colombiana 

Colombia ha tenido una tradicfÓn feminista que data de la segunda 

d�cada de este siglo. Muchas de las reivindicaciones que hoy levan 

ta el feminismo sobre todo las relaciones con la sexualidad y el 

control propio del cuerpo, no han sido del todo propuestas por las 

mujeres participantes en las luchas pol{tico-sociales-econÓmicas y 

culturales. Estos ideales surgieron en un momento dado de acuerdo 

a las condiciones sociales existentes y a la que se considera priori 

tario dentro de cada época. 

La participación femenina en los diez primeros años de este siglo sur 

ge con MARIA ROJAS TEJADA, educadora, quien es expulsada del depar 

tamento de Antioquia y funda en Pereira una escuela q�e revoluciona 

los esquemas tradicionales: El primer año es mixto y en ninguna de 

sus aulas se dicta cátedra religiosa. Al mismo tiempo publica la pri 

mera revista femenina,. en el pa{s titulada "femenina" allÍ se plantean 

los derechos de las mujeres especialmente los educacionales. Esta 

situación fue mantenida aproximadamente dos años y Mar{a hasta el fi 

nal de sus dÍas continuó con sus funciones educadoras. 

En el año treinta un grupo de mujeres solicitó al Presidente Olaya 

Herera la transformación de la legislación colombiana para que la 

mujer obtuviese derechos en administrar sus bienesº La situación 

que planteó el parlamento al discutir un proyecto de ley sobre ''Re 

gimen de capitulaciones matrimoniales'', suscitaron furibundos deba 
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tes en contra de la mujer "qué podr!an hacer sin el esposo, geren 

te de la sociedad conyugal que es la inteligencia y el brazo fuerte 

sobre el cual descansa el patrimonio familiar?". No queremos tuto 

res ••• les gritabamos todas desde la barra. Pero los tendrán con 

su voluntad y sin ella ••• prosiguió el orador enfurecido".1".3

Encabezando esta batalla encontramos a GEORGINA FLECHER y OFELIA 

URIBE DE ACOSTA, quienes obtuvieron para Colombia la sede del IV 

congreso Internacional femenino, que se realizará en diciembre de 

1930. En el desarrollo del Congreso se sustenta el proyec�o y se 

aprueba, apoyarlo y presionar el Parlamento Colombiano para su acep 

taci�n. Pero el proyecto no trasciende sino hasta 1932 donde la 

Ley 28 otorga este derecho a Las mujtrt�. 

En 1920, se destacan dos mujeres qua en la práctica rompen los es 

quemas establecidos para la mujer: BETSABE ESPINOSA, quien dirige, 

negocia la primera huelga obrera desatada en el pa{s en la fábrica 

textilera de FABRICATO'. Betsabé logró negociar la huelga con un 

aumento salarial del 40% y Mar!a Cano quien nacionalmente se convier 

te en la gran agitadora de luchas obreras. su participación decisi 

va fue en la crisis petrolera de los obreros quienes eEan explotados 

por la Tropical Oil Company, también denuncia los abusos y atrope 

llos de la United Fruit Company, influenciando con esto en la huel 

ga bananera de 1928 que tuvo resonancia nacional dejando como ,:sal 

dos tres mil muertos. Poco antes de fallecer en 1960, dirige la or 

ganizaciÓn democrática de Mujeres en Antioquia, dejando un gran men 
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saje para la población femenina º 

Porque fueron multitudes como grandes rios los que afluye 
ron a los teatros públicos a oir el mensaje de lucha que 
se les llevaba. Extraño, pero m�s interesante, el hecho 
de que fuera una mujer la que sembrara esa llama de inquie 
tud revolucionaria por los caminos de la patriaº Extraño 
pero lÓgico, porque ya la mujer no estaba solamente en la 
casa, en el pequeño taller y en el campo de cultivo, sino 
también en las grandes fábricas, en el amplio comercio, en 
oficinas e instituciones. No es lÓgico igualmente que la 
mujer éste, con los mismos derechos del hombre, en todos 
los frentes de la actividad económica, social y política 
de la nación. 

, 

Desde luego era mas estrecho el tiempo en que yo actue 
como agitadora de ideas por medio de mi palabra y mis es· 
critos. No exist!an ciertas libertades y derechos que aho 
ra se reconocen en la mujer. Pero entonces como ahora, lo 
esencial era y sigue siendo movilizar a la gente: desper 
tarla del marasmo; alinearla y poner en sus manos las han 
deras de s11s tareas concretas. :y que las mujeres ocupen 
su lugar.l� 

En 1944 es enviado un memorial al gobierno exigiendo la ciudadanía 

de la mujer, al frente de este paso se encuentra LUCILA RUBIO DE 

LAVERDE, quien era apoyada por la unión femenina y numerosas mujeres. 

All! sustentaban la petición basandose principalmente en el absu� 

do de negarle la ciudadanía a la m.itad de los habitantes de Colombia, 

mucho más cuando ya el censo de 1938 arrojó un total de 2.069000 mu 

jeres activas en el pais, cifra casi igual a la de los hombre, lo que 

implicaba pagarles tributo al Estado y no poder participar en el 

manejo y vigilancia de los mismos. Esta carta fue enviada al Presi 

dente LÓp�z Pumarejo con más de 500 firmas, el cual presentó a la 

constitución una modificación en cuanto a que las mujeres colombianas 

podrían ser elegidas pero no elegir, ya que la ley orgánica no había 
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reglamentado el sufragio para ellas. Ocho años despu�s en 1954 la 

constituyente convocada por el dictador Rojas Pinilla le concedió 

el voto a la mujer mediante el acto legi�lativo No. 3 de ese año. 

Queda modificado el artículo 271 de la Constitución Nacio 
nal en cuanto rest�inge el sufragio a los ciudadanos varo 
nes. En el peebiscito de 1957 se ratificó el voto femeni 
no: ''Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos 
que los varones� Fue votado por las mujeres puesto que 
ya habian•adquirido el derecho al voto.15! 

Esta campaña no tuvo resultados inmediatos hubo que esperar otra déca 

da para ejercer el voto, es indudable que la presión constante logró 

que la mujer obtuviera este derecho. Su presión se diÓ con la parti 

cipaciÓn y.movilización directa de la mujer en ea vida polÍtica del 

país. Es así como estos grupos tuvieron e� su interior mujeres s<:leia 

listas, liberales, conservadoras, y, como se ha visto, a sus campa 

ñas se sumaron las sindicalistas en defensa del proletariado femenino. 

posteriormente en la década del setenta empiezan a surgir nuevamente 

grupos feministas en Colombia influenciados por las movilizaciones ma 

sivas de mujeres europeas y americanas quedando en condiciones para 

la mujer por encontrarse en un pa{s industrialmente atrasado,. y bajo 

el peso del machismo latino y de la religión cat�lica. En 1977 sur 

gen varios grupos og Bogotá reuniendo a mujeres de diversas ideologias 

que las llevaron a reflexionar respecto al tipo de organización que 

queria lograrse, planteamlose trabajos prácticos de difusión de s�s 

planteamientos en las elecciones presidenciales de ese año se desta 
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ca por primera vez en las plazas p�blicas colombianas hablar del te 

ma del aborto, cuando Socorro Ramirez, dirigente del partido Socialis 

ta Revolucionario en calidad de candidata a la presidencia de la Re 

pÚblica y en representaci;n de varias agrupaciones de izquierda denun 

cia la situación existente y agita consignas de aborto libre y gratui 

to . Incluyendo además en su plataforma reivindicaciones feministas 

como la libre sexualidad, la denuncia de la familia como sitio por 

, 

excelencia de opresion femenina, el derecho al divorcio, y la educa 

, 

cion sexual, etc. 

Además de estas tareas en diciembre de 1978 se realizó a nivel nacio 

nal una encuesta cuya temática central era discutir sobre la sexuali 

dad y la participación en },a campaña internacional de: ••poR EL DERECHO 

AL ABORTO, A.LA CONTRACEPCION Y CONTRA LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS: 

Las Mujeres deciden"16 

En abril de 1980 se organiza a nivel Nacional en Sopo(Cundinamarca), 

una reunión cuyo temario básico es : Feminismo y Lucha Pol{tica, La 

Mujer y el Trabajo, Sexualidad y vida cotidianJ, La Mujer, La 6omuni 

caciÓn y la Cultura. Definiendose que no se le negara la entrada 

y participación a ningÚ� individuo del sexo femenino; alli se aproba 

ron varias campañas de aiscusiÓn, no solo las citadas anteriormente, 

sino temas como Legislación Laboral, sexualidad, Aborto; al final 

este encuentro fue pospuesto para Diciembre del mismo año. 

Los ideales femeninos surgidos por el afán de emanciapaciÓn de la 

64 



mujer en el transcurso de los Últimos años podemos sintetizarlo de 

la siguiente manera: 

- Las que cuestionan cualquier organización partidistas basadas en 

la crítica al-autoritarismo y poder patriarcal que les atribuyen, 

y por lo tanto consideran que las mujeres solo deben participar en 

las organizacion�s autónomas cuyos planteamientos revolucionarios 

por sí solos irán tranformando la sociedad existente. 

Las que reconocen, unas la necesidad,otras la existencia de par 

tidos políticos que luchan por cambiar el sistema, pero que ven como 

un problema insoluble que puede darse en la práctica al seguir una 

disciplina de partido y a la vez responder a los planteamientos y ta 

reas del movimiento autónomo de mujeres. En especial consideran ine 

vitable la manipulación por parte de los partidos, 

Las que a partir de las condiciones de sobre explotación y miseria 

en los pa!ses subdesarrollados agobiados por el peso del imperialismo, 

ven como prioritaria la lucha contra esta explotación, relegando a un 

segundo plano reivindicaciones feministas. 

Las que plantean la nec�siuaa de esa lucha integrada contra la 

explotación capitalista y contra la opresión como sexo, sin lo cual 

mo puede llevarse a cabo una transformación total de la sociedad. 

Ello implica la necesidad de impulzar organizaciones autónomas de 

mujeres, pero también la actividad política organizada com todos 
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los sectores explotados. 

Todas esta posiciones se basan en la necesidad de destruir la explo 

taciÓn de clase y la opresión como sexo, dandole mayor o menor enfa 

sis a una de las dos. Sin embargo, puede decirse que domina la ten 

dencia que expresaba la necesidad de lá lucha integral. 
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3. EL PATRIARCALISMO CAPITALISTA EN COLOMBIA

Al abordar el problema de la mujer Colombiana desde el punto de vis 

ta del llamado patriarcalismo es considerando el hecho de que esta 

situación tiene sus raices en la estructura económica que hace a la 

sociedad capitalista, el punto de partida de la propiedad privada 

viene históricamente aunada al fenómeno de la dominación masculina 

y al asentamiento de la herencia en el ambito familiar a través del 

hombre, cuando este necesitaba saber quienes eran sus hijos y quienes 

I tenian que proteger estos lazos que se pierden en la espiral de la 

historia de la humanidad, son el principio del proceso llamado patriar 

calismo que significó el predominio de un sexo sobre btro, la eleva 

ciÓn de un status dominante en el hombre como sujeto que hace la his 

toria, mientras la mujer aparec!a como elemento acompañante de tipo 

secundario en el drama de la historia humana, estas raices del patriar 

calismo tienen una fundamentación ideolÓgica·filosÓfica que impugna 

ron el acervo cultural de la humanidad como algo natural y real, cons 

tituyendo una verdad histórica que no tiene piso científico pero la 

continuidad y la manipulación LdeolÓgica del Universo por el hombre 

as! lo fundamentaron, la masculinidad es el aspecto sobresaliente e n  

la moderna organización de la sociedad capitalista que le imprime ese 
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sello de dominaci�n sutil que afirma el car�cter predominante de so 

, 

metimiento a la que esta expuesta la mujero 

El patriarcado es la organización jer�rquica masculina surgida des 

de el momento miamo cuando •• inicia la sociedad dividida en clases, 

en el aparecimiento de la propiedad privada sobre loa medios de pro 

ducciÓno Desde este momento se derrumba definitivamente el periodo 

del matriarcado, es decir se da la graD derrota social y sexual de 

la mujer, la cual pasa a tener una doble explotación: la política 

econÓmica de la sociedad y la sexual del var�n. -

El patriarcado toma características diferentes al darse paso al tra 

bajo asalariado y capital en la sociedad actual, pues aderaáa de la 

opresión sexual, la mujer va a tener la dominación en el proceao 

de producción como parte integrante de una clase aocio-econÓmica. 

As! en el capitalismo loa papelea y roles sexuales de la mujer y el 

hombre van a encontrarse muy bien diferenciados en la medida en que 

el machismo predominante impide que la;mujer al interior de la fami 

lia como unidad mínima de la sociedad puede tener una igualdad de de 

rechoa. 

En la sociedad capitalista solo la mujer burguesa obtiene puestos de 

privilegio en el engranaje socio-econÓmico, pero esto no puede ser 

, patron que nos permita emi�ir juicios respecto a puestos de privile 

gio del sexo fafflenino en el momento histórico actual. 
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El matrimonio universal, para todas las clases, comenzo a pre 
valecer en la civilización occidental con el surgimiento de 

las relaciones burguesas. Incluso en alguna etapa llevó al 
gÚn tiempo convertirlo en un aandato legal. Los pobres y 
los desposeidos a trave�arÓn un mismo período de matrimonio 
de '!derecho comÚn 11 antes de acceder al misao tipo de ligaz�n 
matrimonial, sancionado por el Estado y las clases altaso Hey, 
con o sin casamiento por la iglesia, las parejas de todas las 
clases reciben los mismos certificados legalizados por el Es 
tado qeu los casa oficial y legalmente. 

En la etapa actual de la evoluci�n del matrimonio y la familia, 
la base original se ve oscurecida por el hecho de que loa po 
brea y desposeidos tienen una obligación de casarse legalmente 
CODIO los ricosº El matrimonio se babia vuelto obligatorio pa 

, 

ra todas las clases. No cumplir esta obligacion redundaba en 
penalidades legales de distintos tiposº Una de ellas, no la 
m�s dura por cierto, tachaba a la madre soltera de 11proatitu 
ta11 

y a sus hijos de ilegitimos. A la madre sol ter a y a sus 
hijos se los trataba como parias sociales, destino considerado 
peor aun que la muerte.l 

En la sociedad capitalista el matriDIOnio catÓlice se constituía en una 

, , , , 

forma mas de dominacion ideologica a la mujer, esto prevalece eun en 

pa!ses como Colombia, donde a pesar de existir el matrimonio civil, el 

mismo no ha tomado una validez plena como en otros pa!ses. El matrimo 

nio católico contribuye para que el patriarcado •• haga más fuerte, se 

de una explotación a la lllUjer en el trabajo doméstico no reaunerado y 

un pago inferior en actividades laborales. 

En el trabajo asalariado, el sexo femenino tiene mayor relegación no 

solo por su menor participación sino por menores remuneracionesº El 

sexo fesenino sufre dominaciones dentro de la sociedad actual tanto en 

el trabajo dom�stico como en el hogareño, dos situaciones totalmente 

diferentes si tenemos en cuenta que el trabajo hogareño ea aquel imprea 

cind1ble para el manteniaiento del hogar, traer niños al mundo y criar 
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los; mientras que el trabajo doméstico es aquel que se hace en hogares 

diferentes al de residencia de la mujer donde esta obtiene u� ingreso 

económico al desempeñarse en diversas actividades fuera de casa que 

le contribuyen a mantener la carga familiar, o, colabora con el marido 

en la misma, ea ambos casos se ven cerrados como un juguete dentro de 

la fuerza de trabajo, teniendo que.cwaplir el doble rol �e mujer y tra 

baja.tora. 

La mujer dentro de la sociedad actual cumple actividades laborales 

donde se les superexplota su fuerza de trabajo , en otros vasos la 

fuerza intelectual y en la mayor!a de los casos su sexo. 

En la sociedad capitalista la cosmetolog!a, tal como lo expresa Eve 

lyn Need se constituye en una fuente de riqueza en base a la explota 

ciÓn de la mujer, permite hacerla ��s dependiente, ya que la explota 

ci�n de su belle za conlleva a olvidarse de diversas actividades socio 

familiares. 

La mujer en la sociedad capitalista se constituye en una forma de �a 

quinaria mediante la cual se impulsan los modos y costumbres de las 

grandes capitales. 

Todos los medios masivos de difusión (radio, televisión, pren 
sa), que influencian y moldean la opiniJn pÚblica se constru,, 
yen para las empresas de publicidad, y son mantenidos por es 
toª• apoyados a su vez por los capitalistas. Todas estas ra 
mas de la gran empresa no solo estimulan la venta de mercan 

I , , cias; son taabien engranaje de la gran maquina de propaganda 
masiva que difunde la ideología y •eatalidad necesarias para 
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entender al sistema capitalista y sus poderes explotadores. 

Las mujeres que ya se sent!an aplastadas por numerosas frus: 
traciones y conflictos, son altamente susceptibles en lama 
nipulaciÓn sicológica que los conduce a la compra de objetos 
como solución para sus problemas. 

' ' Ademas la prensa en general, un numero creciente de recistas 
se dirigen exclusivamente a la mujer sobre todo en el campo 
de la belleza y la moda, son publicaciones muy lindas, impre 
sas en el mejor papel. Pero su contenido es muy astuto, por 
que no solo venden belleza y otros art!tulos a diestra y si 
niestra sino también despiertan una motivación muy efectiva 

, , 

para la venta: Las mujeres que cOtftl)ran mas son las mas feli 
, , z -

ces y las que tienen mas exitos. 

La comercialización de la.mujer en la sociedad actual como lo plantea 

Evelin Reed, se intensifica con el mecanismo actual donde los medios 

masivos de comunicación utilizan el sexo xomo una forma de mercancía, 

mediante el cual se compra y se vende otro tipo de mercancía, es decir 

que a�! la mujer cumple las dos características de las que habla Car 

los Marx: Valor. de uso y valor de cambio. 

3ol LA SEGREGACION SEXUAL EN COL01BIA 

, 

Muchos estudios antropologicos sugirieron que en el primer proceso de 

la estratificación sexual, se diÓ junto con el aumento de la producti 

vidad, la especialización y la complejidad creciente en la sociedad. 

A través del establecimiento de la agricultura sedentaria, la propiedad 

privada o el Estado, surgió a medida que la sociedad humana emergía del 

primitivismo y se volvía "civilizado", desde este punto de vista el ca 

pitalismo es relativamente reciente, mientras que el patriarcado, como 
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relaci�n jer�rquica entre los hombres y mujeres en el que los hombres 

dominan 
, 

y las mujeres estan subordinadaso 

En Colombia en el período transcurrido del siglo XVI al XIX la mujer 

fue victima de violentos atropellos sexuales por parte de los expedi 

cionarioa europeos quienes "como perros hambrientos" caian sobre la 

mujer aborigen e incluso sobre la criolla desde el aiglo XVII hasta 

el XIXo 

En el período anotado la mujer se dedicaba Joica y exclusivamente a 

las labores y actividades del hogaro 

En la sociedad colombiana en el siglo pasado loa papeles para ambos 

sexos estaban perfectamente delimitados. habia esferas de influencia 

propias de mujer (labores del hogar. educaciJn y crianza de los hi 

jos) y otros del dominio exclusivo del hombre. ea una gama mucho 

más amplia. Sin embargo el ingreso de la mujer a otras áreas tradici>o 

nal masculinas ha traido consigo problemas que afectan la estructura 

familiar. a la mujer se le plantea el dileaa de elegir entre materni 

dad y trabajo. y casi siempre para realizar el trabajo tiene que re 

nunciar a la maternidad, situación que dificilmente se le plantea a 

un hombre. 

Las costumbres y la moral faailiar se forman como consecuencia de l• 

condiciones generales de la vida que rodean a la familia, uno de loa 

factores que más ha contribuido a que modifiquen las coatuabrea fa•i 
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liares ha sido indiscutiblemente el trabajo asalariado de la mujer. 

pues anteriormente el hombre era el Único sosten de la familia. 

La situación sexual en el contexto social colombiano.' se ocupan y 

desempeñan los unos frente a loa otros ea fonaa complementaria. El 

status del hombre •• contrapone al de la mujer y los roles del pri 

mero coQetituyen laa eapectativae femeninas y a la inversa. Sinem 

bargo la sociedad y la cultura han centrado a la mujer por convenien 

ciaa de la estructura total, se le concede un atatua básico y una 

, , , 

funcion trascendente en la celula consanguinea. retrayendola de las 

demás instituciones. 

El hombre en cambio ocupa un status múltiple. porque ea su proyec 

ciÓn institucional. Para que esta poliforme extraversión maaculi 

na se satisfaga, la mujer lo respalda extrategicamente focalizada 

en el hogar. Cumple entonce• función de reproducción la especie y 

con la de gratificar sexualmente al hombre C011lo madre y esposa. sa 

tisface además las funciones de crianza y de socialización informal 

de los hijos. Aun cuando el hombre ea el predominante, le correspou 

de el deber de satisfacer socio-econÓmicamente laa necesidades y pro 

blemaa de la familia. as! como sexualaente a su o a sus mujeres. con 

virtiéndose en una acción polivalente. 

La discriminación por sexo se evidencia en la adscripciÓA de la•� 

jer a tareas que reciben los más bajos niveles salariales, mientras 

los que les satisface al var�n reciben mejor ingreso. Así se feaini 
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zan laborea peculiares en salarios y honorarios y se masculinizan 

otros con diferentes condicionesº 

Cada hombre y cada mujer desempeñan con el conaenao de la cultura, 

roles tajanteaente separadoa en las sociedades tradicionales, o ta 

reas y posición C01Dpartida st se trata de s�ciedadea modernas. 

La separación tajante de los roles por sexo se expresa en que solo 

un 27% de las mujeres colombianas son econÓnaicamente activas, cuan 

do predomina el determinismo por sexo en la acción se encuentra au 

tonomismo y en el caso extremo el de individualización de l!nea de 

poder, el autocratiamo patriarcal o matriarcal según recaiga la de 

cisión sobre el sexo masculino o el femenino respectivamente. 

Engels consideró que la posición social de la mujer ten!a su origen 

en el desarrollo de la propiedad privada y de la sociedad de clases. 

Presentó como argumento la situación de las sociedades primitivas, 

donde los medios de producción social para mantener y reproducir la 

sociedad, una vea aparecida la propiedad privada y la eivisiÓn del 

trabajo relegó a la mujer a la produccign doméstica y le diÓ al hom 

bre el monopolio de la participación social. 

, \ ., Las mujeres son laa ultimas en entrar al mercado de trabajo •n per�o 

dos de expansión ecoaÓmica y laa primeraa eA salir en loa tiem.poa de 

criais. En eata forma ae ve la función de la mujer en el ejército 

76 



industrial de reserva, la subordinación de la mujer al hombre, en to 

, 

das o en buena parte de laa posiciones de la "1.ida econouaica, se ve 

co-.o una forma de divi.dir a loa aect-orea obreros, ya que al ostentar 

, 

el hombre una posicion doMinante compensa sicologicaaeote, al senos 

en parte, su situación de explotadoº 

3.2 LA IDEOLOOIA FEMENINA EN COL(t,{SIA 

El problema de la auJer ea un probleaa de clases y de la opredÓn 

clasista bajo el capitaliB!llo. A la aujer en la medida en que Ra 

tenido contacto con un medio laboral como el industrial, se le ha 

permitido mediante su praxis de trabajo ir creando una nueva visión 

de lo que es un mundo aocial, cultural, ecoaÓmico y pol!tico y por 

ende ha influenciado au perspectiva sobre sus roles ocupacionales 

en la propia estructura familiar. 

Toda esta complejidad a la cual la mujer se viÓ abocada a partir del 

nuevo status como trabajadora de un medio urbano le permitió ir ad 

quiriendo una nueva visión sobre au papel en la historia, que no se 

r!a solamente el de aexo reproauctor, sino por el contrario un auje 

to social capaz de lograr caabioa cualitativos en au propia aocie 

dad; es a través de esta co-.prensiÓn como la mujer por medio de pro 

cesos contradictorios en el cual ae ve involucrada va registrando 

ideaa, postulados, valorea y estilos filÓaÓficos sobre un nuevo per 

fil tanto en la unidad familiar como también coso elemento protago 

nieta deila historia. 
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La mujer colombiana como la mujer latinoamericana han dado mueatrae 

de ser ageotea de cambio capacea de guiar proceaoa as! vemos en pa{ 

sea: El Salvador, Nicaragua, Argeatina, GYatemala, Brasil, la mujer 

. , 

ha podido de11<>strar que asimila laa grandes confrontaciones ideologi 

caa que YUelcan lae dos graadea vertientes hiat�ricas (capit�liamo 

y aocialismo). Las cuales le han ido permitiendo cr�r un sentido 

liberacioniata que responde a �ea concepción cláaica del mundo y 

se enaarca dentro de un sentido más amplio como es la lucha de cla 

seso 

La estructura de penaamiento ha permitido desbordar los tabués y los 

dogmas sobre la seudo-intelectualidad femenina que eran propagados 

COIRO baaea Bio-AntropolÓgicaa implantadas, pero laa luchas revolucio 

nariaa de Centro Aaerica y de loa países latino .. ericanoa haD demos 

trado que la mujer es; tan capas como el hoabre de actuar en el campo 

de las ideas como de la praxis, por eso ea normal hablar hoy de una 

ideolog!a o literatura t .. enina en la cual •• recogen la• idea•, ca 

tegoriaa conceptualea de Yn mundo a partir del sentido feminiata. se 

dice que la mujer ha logrado haata cierto puato elaborar una teoriza 

ciÓn dentro del plano ideelÓgico y filo•Ófico de su probleaa como 

, 

sexo y su real participacion dentro de la universalidad masculina 

que caracteriza la'propiedad patriarcal colosbiana. 

La mujer colombiana a pesar de no haber llegado a una cualificación 

en el plano de la organizaci�n femenina que fuera a{ntoma claro de 

un deslinde con los falso• movimientos liberacionistaa bu�gueaea. 

t 

l 
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A pesar de ciertos elementos que se manifiestan coao figuras cla 

ves de movimientos femeninos colombianos. este nace del refle 

jo de una máxima expresión democrática porque el proceso del 

movimiento feminista ha eatado impactado por el poco arraigo 

de loa sectores , jovenes y maduros de la poblaciÓa feaenina 

col0tabiana. esto no niega loa avances que a nivel teórico ha 

alcanzado la mujer eu los difereutea planos de la vida pública 

Nacional. desde la trabajadora asalariada. hasta la política, 

han venido modificandole en el sistema de ideas y hoy pre:. 

sentan un mayor nivel de conciencia que en 

res. todo esto COII\O 

se desenvuelve la 

parte de un proceso 

sociedad colombiana. 

, 
mas 

A 
, 

excepcion de José María Vargas Vila. 

décadas anterio 

amplio en el cual 

escritor colombia 

no que se expresa despectivamente de la mujer, grandes penaa 

dores. filosÓfoa y literatos a nivel universal , como Máxiao 

Gorski en su novela "La Madre "• Lenin en sus escritos so 

bre la M•jer y Carlos Marx en el N Capital " entre otros de

wiuestran a la luz de la realidad social, la iurportancia y 

trascendencia socio - econÓaica del aexo feaenino en laa activi 

dadea socio • politicaa • económica. 

En ColomDia existe hoy en dia el despertar al interior de la izquier 

da para discurrir la real opción de la mujer dentro del proble 
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ma de clases, que enfrenta el mundo burgués y que busca que ella 
, . 

defina con elementos mas extrategicos dentro de la lucha el deba 

te que afrontan los movimientos de izquierda contra la clase burgue 

sa, si la tendencia va a que se defina su problema con una situación 

que se vuelve opresora muchas veces dentro de los esquemas de la 

propia izquierda o dentro de unos lineamientos que busquen aspectos 

determinantes dela lucha de clases y que sea a través de esta praxis 

que se espec!fique su realidad como sexo o como mujer parteneciente 

a una clase. 

La ubicación dual de la mujer en la estructura ocupacional se hace 

m�s notoria al confrontar con el hombre su participación en los sis 

tintos rublos. Hasta el año 1964, la colaboración femenina se ubica 

la mayoría dentro de las actividades como vendedoras, empleadas de 

oficios afines, obreras, artesanas y opera�ias. La mujer Colombiana 

cerno miembro de la sociedad y sujeto de un proceso socializador de 

be considerar la participación femenina en la política desde una pers 

pectiva doble; o sea que a la participación de esta en la pol{tica 

debe darsele posiciones de liderazgo ejercidas por la mujer colombia 

na. 

La mujer de hoy, es incorporada��. proceso de producción, para incre 

mentar el ingreso familiar y compartir as! con el hombre; la satis 

facción de las necesidades básicas eel n�cleo familiar, que ha demos 

trado tanto e el desempeño de su trabajo como en la re-aJ.izaciÓn de 

sus actividades domésticas una capacidad y un rendimiento po� demás 
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ostensible. 

La mujer contioa siendo esclava del hogar a pesar de todas 
las leyes liberadoras poque está, agobiada, oprimida, embrut 
tecida, humillada por los pequeños quehaceres dom�sticos, 
que la convierten en cocinera y en niñera, que malgasta su 
actividad en un trabajo absurdamente improductivo, mezquino� 
enervante, embrutecedor y fastidioso. La verdadera emancipa 
ciÓn de la mujer y el verdadero comunismo �o comenzaran en 
el pa{s sino en el momento en que empieze la lucha en masa ( 
(dirigida por el prole�ariado como dueño del poder,del Estado) 
contra esa concentracion economica-capitalista-domestica, o 
más exactamente, cuando empiez� su transformación en masa en
una gran economía capitalista. 

3.3 EL TRABAJO Y LA DIVISION POR SEXOS 

El sistema patriarcal en Colombia se mantiene, a través del matrimo 

nio y la familia, mediante la división sexual del trabajo y de la so 

ciedad. 

En la división del trabajo por sexo en las actividades agropecu��ias 

el trabajo de la mujer tiene un carácter más esporádico que el del 

hombre y se da en actividades de mano de obra, en nuestra sociedad 

la mujer es sinónimo de escaso empleo, menor status y por ende me 

nor salario. Las tareas asignadas a las mujeres son consideradas 

menos prestigiosas y menos importantes lo que refleja el status so 

cial más bajo en la sociedad en general. 

Las tasas actuales de desempleo son relativamente más altas para las 

mujeres que para los hombres . 
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En la agricultura parcelaria una de las caracterfsticas sobresalien 

tes de la economia campesina, radica en que la familia, es al mismo 

tiempo la unidad de protección de la fuerza de trabajo familiar, Por 

lo tanto no hay gran desvinculación entre actividades de producción 

de bienes requeridos para mantenimiento diario de la familia. La di 

visi�n sexual de la sociedad está basada en diferencias reales acumu 

ladas tras aos de presión ideológica. Las condiciones materiales de 

terminan las ideologías nec�sarias correspondientes y las modifican,

se trata de una doble corriente; las mujeres son producto de su histo 

ria social y al mismo tiempo pueden determinar sus propias vidas. 

El status de las mujeres en el mercado del trabajo y la disposición 

actual de los empleos. segregados por sexos es resultado de un largo 

proceso de interacción entre el patriarcado y el capitalismo. Se ha 

destacado la acción de los trabajadores de hombres que abandonan su 

posición privilegiada en la división del trabajo, en el mercado de 

trabajo, y en el hogar tanto para terminar con.la subordinación de 

las mujeres, como para que los hombres empiezen a escapar de la opre 

siÓn y explotación de clases. Es indudable que los capitales han uti 

lizado a las mujere s como mano de obra no calificada y menor pagada 

para desviar su atención a los hombres trabajadores, el capitalismo 

creció sobre el patriarcado: El Capitalism Patrialcal es una sociedad 

Estratificada por excelencia. 

La segregación de. empleos por sexo es el mecanismo primario de la so 

ciedad capitalista par a imponer su dominación de los hombres sobre 
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las mujeres imponiendoles salarios bajos y obligando a las mujeres 

a ser dependientes de ellos. 

Las mujeres casadas realizan trabajos domésticos para sus maridos, 

de modo que los conyuge disfrutan de salarios altos y de la división 

doméstica del trabajoº Si los nomores de clses no dominantes quieren 

ser libres tendrán que renunciar a sus beneficios patriarcales en el 

capitalismo; si las mujeres quieren ser libres deben luchar tanto con 

tra con el poder patriarcal como con la organización capitalista de 

la sociedad. 

La di�isiÓn del Trabajo por sexo se ha dado en todo el transcurso 

de desarrollo de la historia humana, En nuestra sociedad colombiana 

la división sexual del trabajo es jerárquica, con los hombres arriba 

y las mujeres abajo, o sea que los hombres obtengan una situación so 

cial igual para ellos y que las mujeres.no alcancen el pleno desarro 

llo de su potencial humano. 

La división del trabajo no tiene ninguna cualidad especifica inheren 

te y la propiedad que surge de una división del trabajo en el acto 

de la procreación no se diferencia de la propiedad que surge de las 

relaciones de capital. La reproducción y la producción son consi 

derados como una sola cosa cuando se analiza la relación con la divi 

siÓn capitalista del trabajo en la sociedad. Se reconoce que la re 

producción es la primera fuente de la división del trabajo. La divi 

siÓn del trabajo por sexo se halla todav{a muy poco desarrollada y no 
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es más que la extinción de la divisi�n natural del trabajo existen 

te en la familia. 

La burguesía como clase se beneficia de la 4isposiciÓn b�sica de tra 

bajos de las mujeres, mientras que todos los hombres como individuos 

se benefician del trabajo que ejecutan las mujeres para ellos dentro 

de la casa. Todos los hombres independientemente de su clase (aun 

que de manera diferente) se benefician de la sociedad patriarcal. 

Es te sistemas de privilegio no podr!a organizarse como tal si la 

ideolog{a de las estructuras de la jerarquía masculina no fuesen fun 

damentales para la sociedad. 
, 

Esta jerarquía protege la division se 

xual del trabajo y junto con la sociedad genera las necesidades ar 

tificiales producto del sistema de clases. 

Hoy en d{a las categorias de clase están determinadas en primer tér 

mino por el hombre y una mujer que es asignada a una clase sobre la 

base de la relaci�n que tenga su marido con los medios de p�oducciÓn; 

la mujer no es considerada como ser aut�nomo, debido a sus condicio 

nes fisicas y a sus actitudes, las condiciones de trabajo siempre 

han sido muy diferentes que con la del hombre. Al hombre siempre se 

le ha visto realizando trabajos, mientras que las actividades en las 

cuales se desempeña la mujer era� más lentas y estacionarias. 

Haciendo un retrospecto, de la :poca histórica, encontramos que des 

de el punto de vista del sexo hay dos tipos de clase: Hombre - Mujer, 
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por lo general el hombre le ha correspondido la creación de las gran 

des bases de la civilización, en cambio la mujer ha permanecido en 

un estadode pasividad, siempre en dependencia y de subordinación del 

hombre. 

El filósofo Engels fue uno d� los primeros en advertir que la prime 

ra opresión que hubo en la tierra fue la de la mujer por el hombre, 

en donde la gran derrota histórica del sexo masculino fue el derroca 

miento del derecho materno; as{ de esta manera con el hombre de amo 

y señor, la muSer se viÓ segregada conviertiendose en servidora, en 

una absoluta esclava de�los lnj9s del.hombre en simple explotación. 
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4. EL TRABAJO SOCIAL ANTE EL PROBLEMA DE I.A MUJER

I • , 

Partiendo del accionar critico del TrababaJador Social, su evolucion 

, 

en el proceso historico, nos corresponde analizar los diversos aspee 

tos que se han.ido generando en la historia de Colombia. 

A partir de 1958, la mujer va a tener libertades, y su presencia en 

la vida socio•pol{tica-econÓmica del pa!s no existente anteriormente 

se debió a que las normas generadas en el per!odo 1953 - 1957 cuando· 

la mujer tiene derecho al voto, se le dá participación en los diver 

sos aspectos socio-pol[ticos-econÓmicos. 

Los derechos de la mujer, sus libertades en la historia de Colombia 

no son un caso aislado correponden a las necesidades concretas de las 

luchas que ella ha logrado a nivel internacional y nacional, as{, te 

nemos los ejemplos de Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, y en 

pleno período delucha de las bananeras, a María Cano, quien tue jun 

to con Ignacio Torres Giraldo, uno de los precursores e impulsadores 

de las ideas socialistas en nuestro territorio. 

Al hablar de trabajo social en el frente nacional hasta el presente, 
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debemos comprender que los tres primeros años de este periodo , 

se ubican denro de una concepción benefico-asistencialista•tecnÓ 

crata del servicio social, es precisamente a partir del año de 

1960, cuando la influencia de las ideas de la reconceptualizaciÓn, 

la intervención dialéctica de objeto-sujeto, el enfoque que se ha 

ce de caso, grupo y comunidad, no como un hecho aislado, sino en 

marcado entre las condiciones clasistas de la sociedad opresora, 

contribuyen para que se vayan gestando orientaciones sociales a 

la mujer. Esto paralelamente, se va dando en la medida en que la 

izquierda revolucionaria reconoce el papel histórico que ha desempe 

ñado y debe desempeñar la mujer al lado del hombre, y por esto se 

plantean las tesis en vias al socialismo,de q�e no puede hablarse 

de liberación femenina sino de una ubicación dentro de la lucha poli 

tica de los oprimidos contra los opresores. 

El surgimiento de escuelas de Trabajo Social y de servicio social en 

América Latina para los �ós 60-70, determina y contribuye para que 

se de un impulso nunca antes visto y la participación de la mujer en 

acciones socialista, y aun cuando tal, como veremos más adelante se 

han dado tergiversaciones donde el machismo se ha pasado al feminis 

mo , podemos notar como es la inmensa mayoría las actuales facultades 

de Trabajo Social que existen en Colombia son núcleos dependentistas. 

El Estado Colombiano pone entonces en marcha el proyecto pi 
loto de desarro11° rura1, en sectores estrat�gicos correspon

, 

diente a regiones que en la etapa anterior se convirtio en 
decisión violenta, como medio encaminado a su rehabilitación. 
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Programas y proyectos a su servicio colocan las instituciones 
oficiales y privadas que sobre algo tienen acción tanto ·en la 
economía como en la existencia social. Tales acciones entran 
a obrar bajo la dirección de s.T.C.A. (Servicios Técinicos Co 
lombianos Americanos) y la Sección de Servicios Socialef, Ór
ganos técnicos especializados de la unión panamericana. 

Esta situación, compromete una intervención es�ecÍfica de la muj�r en 

diversos aspectos de la vida social, a�n cuando la acci¿n qµe allÍ se 

daba este carácter tradicional paliativas por las mismas condiciones 

,

de la epoca. 

. ,La proyeccion de la mujer se intensifica en diversos campos orientado 

por Trabajadores Sociales de manera incipiente para esta época donde 

las escuelas de servicio rural tenían mayor incentivo en l�s campos. 

El Trabajador Social en el centro comunal se desemp�ña en los 
diferentes campos: 

- Servicio social de la comunidad.

Organizaci�n de la junta que define con responsabilidades co 
mo: Organizaciones de Clubes deportivos, Grupos étnicos, or 
ganizaciones de la vuelta comunal, vuelta casera, con miras a 
la adaptación a una cooperativa Agropecuaria en colaboración 
con la parroquia: Centros de Catequesis, Escuelas- radiof�ni 
cas, concursos de vueltas, Jardines, viviendas, etc. 

- Servicio Social de Grupos.

Grupos de Madres en colaboración con el centro de salud,(no 
ciones de puericultura, higiene, etc); Grupos de amas de casas 
para el desarrollo de Industrias regionales tales como la fa 
bricaci�n de muebles, jardiner{a, etc. Grupos de adultos; 
Grupas de los niños. 

Servicio Social individual 

Visita domiciliaria, encuesta social y caso social. 
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La labor del Trabajador Social interasistente social rural 
es la de integrarse al grupo interdisciplinario como el pa 
rroco, m�dico, odontólogo y el administrador del centro en 
convinaciÓn con la mini-agricultura, mini-educación y dzmas
entidades de asistencia social que colabores al·sector. 

, 

Nos indica esto, como el servicio soci�l predominante para esta epoca, 

da un carácter religioso a la Asistencia, con lo cual en la pr�ctíca 

social no se presentan acciones espec{ficas de la mujer. La situación 

se empeora y se agudiza, ya que en esta d�cad1de 1960-1970 la iotensi 

ficaciÓo de los medios masivos de la comunicación, radio, cine, prensa, 

televisi�n, contribuyen para que en la proliferación de las ventas de 

propaganda en el mercado capitalista, la mujer sea tomada como un arti 

culo m�s, no solo por la práctica de la prostitución, sino porque en to 

das y cada una de esta publicidad, tal como acontece hasta el presente 

se utilizan mujeres desnudas y semidesnudas, con lo cual desde el punto 

de vista socio-econ�mico se esta haciendo una comparación de la mujer 

como una similitud identica a la del artículo que se esta promocionan 

do es decir, que en la práctica social se niega el carácter de ser huma 

no, de ser pensante a la mujer sin que se presenten acciones concretas 

y específicas que contribuyan a la superación de la situación por parte 

de la asistencia social. 

El desconocimiento de como el proceso de la liberación femenina no pue 

de verse aislado de las contradicciones del capitalismo mundial, llevan 

al surgimiento de diferentes movimientos feministas, tal como acontece 

en los Estados Unidos copiando los modelos eu:opeos donde las mujeres 

se organizan no solo como clase social o como parte integrante de clase 
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Interesarse en Asociaciones Comunales, en Sociedades de Padres de 

Familia, impulsando un principio de desarrollo histórico ya que la 

mujer perteneciente a la humanidad, no puede estar aislada del pro 

ceso de la Liberación Nacional. 

Este ejemplo es claro cuando en el perfodo comprendido desde 1970 

hasta el presente en instituciones burguesas, diversas mujeres han 

ocupado Ministerios siendo el caso más patético Mar!a Elena de Cro 

vo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo que diÓ un im 

pulso a la labor femenina debido a ella que van a parecer luego una 

serie de leyes que reglamentan al trabajo laboral de la Mujer como 

empleada de oficios varios en lugares distintos desde el punto de 

vista de la izquierda Revolucionaria, varias mujeres han participa 

do en movimientos populares nacionalistas, han dado vida por la cau 

sa, caso específico a manera de ejemplo tenemos en la conocida popu 

larmente por los medios de comunicación ''La Chiqui" una de las guias 

y jefe del Movimiento 19 de Abril o M•{9. que murió combatiendo por 

su causa. 

5 .1 EL TRABAJADOK SOCIAL ANTE EL PROBLEMA FEMENINO 

Si somos conscientes y honestos al hablar del Trabajador Social nos 

estamos refiriendo a la interacción de la etapa de asistenciálismo y 

del servicio social, como tal,::como uná cóneepción.�-diáléc,ica crítica 

del mundo, Trabajo Social en Colombia nada ha hecho por el problema 
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social sino equivocadas por simples reivindicaciones de carácter 

socio-sexual, lo cual lleva a que se den verdaderos movimientos femi 

nistas e inclusive con paros, huelgas, en donde KATTE MILLER se con 

vierte en una de las pioneras de ese movimiento a nivel internacional. 

El avance del capitalismo trajo aparejado una enorme expansión de la 

maquinaria productiva y, en consecuencia, la necesidad de un mercado 

masivo. Puesto que las mujeres constituyen la mitad de la población, 

, los que quer1an sacar provecho de la belleza femenina comenzaron a 

explotarla. Y as{ la moda rompió los extrechos marcos de la clase 

¿ 

rica, para imponerse eventualmente a toda la poblacion femenina. 

Con el �jeto de satisfacer las necesid�des de este sector de las al 

tas finanzas se ocultaron las diferencias de clases eras la entidad 

sexual, los publicistas pagidos por ellos comenzaroO'.éoo-su publicidad: 

Todas las mujeres quieren ser hermosas por lo tanto todas las mujeres 

tienen el mismo interés en los cosmeticos y en las modaso 

, La alta costura se iddntifico con la belleza y todas las mujeres que 

daron atrapadas en la red de necesidades y deseos comunes de elementos 

que las llevaran a ser bellas. Hoy cada rama de la industria de la 

belleza produce ganancias fabulosas. Asi sucede con los cosméticos, 

ropas, peinados, salones de adelgazamiento, salones de belleza
1 alha 

jas verdaderas y falsas, etc. Se descubrió que la belleza es una formu 

la muy flexible. Lo �nico que debe hacer el hombre de empresa que de 

sea enriquecerse, es descubrir un nuevo articulo y convencer a las ma 
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sas femeninas de lo que necesitan o lo que desean, vease sino cual 

quier aviso para man.tener y expandir este mercado, el aparato pu 

blicitario se encarga de difundir nuevos hitos : 

l. Desde tiempos inmemoriables las mujeres han competido entre si

para llamar la atención sexual de los hombresº Este es una Ley casi

biológica de la cual es imposible escapar, y puesto que ha existido

y existirá, siempre las Mu.jeres deben aceptar su destino y competir

en el mercado social capitalista.

2. En la sociedad moderna la belleza natural de la mujer carece de

importancia en realidad, se insinua, la naturaleia,,;absndoaado a ser

femenino en ese sentido?

Lo anterior es dado para el desarrollo del capitalismo en América La 
-

/ , tina y se especifica en Colombia a partir de 1960, donde la tecnologia 

presentadas desde ese momento con1'leva, el �parecimiento de una 

gran industria cosmetol�gica venida desde Europa en la cual la practi 

ca social se desacredita, se desmerita, se desvalora la mujer. 

La situación viene a tener un vuelco diferente en el período compren 

dido de 1960 hasta nuestros d!as, lo que de una a otra manera va a 

dar un impulso a diversos auges universitarios en lo cual la mujer va 

' . 

a tener una labor imperiosa que cumplir dentro del proceso historico, 

vamos a encontrar mujeres lideres comunales aunque aisladamente, sin 
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de la liberación de la mujer, las experiencias que se tienen son las 

CELATS en Perú, la Organización de Trabajadores Screiales en M�jico, 

en Argentina, donde se han desarrollado programas y acciones tendien 

tes a la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Somos conscientes que tanto a nivel in�titucional, como a nivel Na 

cional, las mujeres elaboran en las industrias, en las ramas de la 

confección y vestidos, la mujer obrera, la mujer dedicada al hogar, 

la maestra, la oficinista, necesita de una orientación social que 

comprenda los aspectos de salud, educaci�n, recreación, vivienda. 

Pero la vida de la mujer al interior del mismo hogar desarrollando 

una carga doméstica no remunerada se constituye en una carga ya que 

no existen orientaciones específicas concretas sobre su accionar, 

de e�ta manera nos encontramos, con agudas contradicciones, ya que 

el Trabajo Social en nuestro medio (en lo que respecta a Institucio 

nes) se convierte aisladamente en entes burocráticos adormecieos 

sin ninguana labor concreta y en lo que se refiere a comunidad, su 

accionar es de carácter meramente clasista. Por parte de las fa 

cultades de TRabajo Social de la Universidad SimÓn Bolívar y de la 

Universidad Metropolitana� no han podido hasta el presente brindar 

una orientación concreta y espec1fica que le permita a la mujer res 

ponsabilizarse, luchar organizadamente a través de las respectivas 

instituciones por transformar sus condiciones de existencia. Esa 

• 

labor tradicionalista y rutinaria, a lo que se reducen las practicas 

de comunidad, al igual que las instituciones es lo que no ha permi 

tido la existencia de argumentos validos para que en la ciudad de 
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Barranquilla en forma planificada y organizada el Trabajo Social 

haya podido desarrollar una labor con mujeres. 

Se hace imprescindible que en los diversos movimientos y·organiza 

cíones de base, comít:s cívicos. comit�s educativos al interior de 

cada hogar; el Trabajo Social brinde una orientación a la mujer 

que le permita y contribuya a superar la problemática socio-econÓmi 

ca ya que el bajo nivel educativo-cultural de nuestros pueblos, la 

miseria existente, se hace cada vez más aberrante por la no existen 

cia de una orientación social; dentro de la cual la familia, inclu 

yendo con mayor ahinco las mujeres por ser quienes tradicionalmente 

dentro de la sociedad machista más tiempo permanece al interior del 

hogar, tengan los fundamentos metodolÓgico-ideolÓgico para cumplir 

una función ejemplar, demostrando en lai práctica social lo erróneo 

de la tesis burguesa cuando plantean una inferioridad de tipo socio 

lÓgico-fisiolÓgico con respecto a otra. 

Colombia y América Latina señalan el ejemplo de mujeres que han sabi 

do brindar su sangre a causa de una lucha.justa, por ello, en estos 

momentos de crisis latinoamericana, la formación, la organización 

de movimientos populares donde la mujer señala su status y rol, asu 

me una posición critica correspondiente a las condiciones actuales. 

La intervención concreta del Trabajo Social al nivel de comunidad e 

instituciones educativas, instituciones laborales, instituciones de 
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salud recreativa, comunidad social, seguridad laboral e industrial, 

van a permitir que la mujer cumpla un papel heroico, caso concreto 

lo tenemos en la actualidad en las mujeres argentinas, quienes serna 

nalmente bajo una orientación social específica, de organizaciones 

politicas por un lado y de organizaciones legales de Trabajo social 

por otro, en la Casa Mayo de Buenos Aires Argentina se reunen serna 

nalmente para luchar, para pedir que se le de información de sus fa 

miliares desaparecidos en el pasado r�gimen militar de ese pa!s. Las 

experiencias de lucha de la mujer mexicana y dentro de otras estruc 

turas socio-econ�micas políticas, la de las cubanas son una muestra 

concundente del papel que esta a llamado a de�empe�nr "sexo debil' 

en el proceso histórico. 

Pero la fonnaciÓn y organización de la mujer tanto de tipo polÍtico, 

como sociales como es el caso de Trabajo Social, no surgen, no se 

dan demanera fortuita ni por buena voluntad, corresponde hacer parte 

de hechos específicos, de la organización de lucha de Trabajo Social 

bajo una orientación específica, lo cual no acontece en Colombia, 

ya que la organización llamada a cumplir ese papel histórico, como 

lo es la federación Nacional de Trabajadores sociales en la práctica 

se convierte en un caracter burocrático, inexistente que nada ha he 

cho por la superación política-educativa de la profesión. 
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5 ,. 3 EL TRABAJO SOCIAL Y SU PRAXIS EN LOS DIFERENTES ROLES QUE HA 

DESEMPENADO LA MUJER 

En Última relación Dialéctica con lo anterior, se debe tener en cuen 

ta que Trabajo Social no puede proyectar una acción generalizada, pa 

ra la mujer, ya que este ten{a que darse en el abstracto con tenden 

cías al burocratismo a una acción concreta espec{fica, por ello, es 

tarea imprescindible, de que trabajo social a nivel planificador de 

programas y políticas de Bienestar Social se proyecte teniendo en 

cuenta acciones educativas-recreativas para la Mujer de hogar, para. 

la que labora como obrera en oficios varios, campesinos, etc; de igual 

forma, se debe proyectar un compromiso que comprenda a las mujeres 

que como causa de la eliminación actual y más que todo por el hito 

que se tiene sobre la�virginidad, el problema del engafio y desengafio 

han caído en mandatos de prostituciónº La prostituta como caulquier 

otro ser social, necesita y debe estar integrada en programas de Tra 

bajo Social dentro de las actuales estructuras! burguesas - capitalis 

tas, pues con ello, se busca en la medida de los posible dar un reha 

bili taciÓn. 

El mismo marxismo, señala como, en las tareas de la dictadura del 

proletariado se tiene que proyectar una organización social especÍfi 

ca a la prostitución para su rehabilitación en la medida que sea po 

sible y cuando se dificulten, entonces asumir las acciones especÍfi 

cas concretas, pero, debemos anotar que a'un cuando hasta el presente, 

existe Trabajo Social en la Institución de Bienestar Familiar, con 
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proyección en algunas guarderías, en estas Últimas especialmente por 

parte de estudiantes, practicante$ de las facultades respectivas, se 

hace misterioso; la formación de equipos multidisciplinario que con 

lleva a una afirmación especial del niño pre-escolar en las horas en 

que su madre se dedica a labores especificas en el campo de trabajo. 

Bajo este aspecto, se debe sustentar y reconocer como el hecho de 

que basta el presente, se hayan dado variaciones negativas en las po 

liticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las guar 

derias no se atiende durante las ocho (8) horas de trabajo que esta 

blece la jornada laboral al ni�o, sino que actualmente se átiende a 

los menores durante cuatro (4) horas diarias, que deber!a tenerse 

, 

en cuenta objetivamente por parte del Instituto con la participacion 

de Trabajo Social. 

La tarea histórica de Trabajo Social y las experiencias de la pra 

xis nos seftala que se deben o necesitan por todos los medios buscar 

los mecanismos e incentivos tendientes a agilizar hechos, acciones 

que corresponde al medio en el cual nos desenvolvemos. 

Actualmente en Colombia y especÍficaaente en Barranquilla encontra 

mos lllOVimientos que luchan aparentemente por el Bienestar Social de 

la comunidad tal como ciudadana• de Colombia, concetaaente Mujeres en 

acción quienes realizan laboree pal!ativaa de denuncia a la desidia 

, y al abandono en el cual loa servicios publicoa sanitarios y la infraea 

tructura en Barranquilla afectan \a salud de la población infantil. 
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En Instituciones de Salud como Hospitales, centros de Rehabilitaci�n 

y �lÍnicas encontramos di versos g'rupos conocidos como damas grises, 

damas i:-oádas, damas azules, oam"� ,,�r..ie::, que eu la medida en que exis-::. 

ciese una intervenci¿n de Trabajo Social tendiente a la unificación de 

cada una de esas instituciones bajo acciones concretas, se podr{a pro 

yectar una intervención que contribuyera a una especificidad, a una la 

bor .• constante que facilite una superaci�n de las condiciones de vi 

da, como se ha mostrado ejemplos concretoa Am¿rica Latina, solo M�ico 

y Argentina nos dan ejemplo del Trabajo Social mientras que en Colombia 

y más concretamente en Barranquilla la labor se reduce a unas vulgares 

pr�cticas rutinarias al interior de las respectivas facultades tanto a 

nivel institucional como comunitario. 

Sabemos que Trabajo Social necesita y debe desenvolverse no solo como 

ejecutor, sino como planificador, organizador de políticas de Bienestar 

Social, desde esa perspectiva y optica Dial;ctica, corresponde, tal co 

mo lo haremos en el numeral siguiente , presentar propuestas que corres 

pondan a cada uno de los roles de la Mujer, no podemos confundir las 

propuestas para el sector obrero con las del campesino, con las del ama 

de casa, con las del Magisterio y asi sucesivamente. 

4. 4 LA FUNCION DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LOS DIFERENTES

MOVIMIENTOS FEMINISTAS 

Ya hemos aclarado en el transcurso de cada capítulo como una acción se 

especifica a una labor determinada, así, corresponde al trabajador so 



cial intervenir en cada uno de los movimientos femeninos que se cian 

en Colombia para planificar operaciones tendientes con los objetivos 

y �unciones que de ¿ada movimiento se hagan realidad. 

Concretamente en el caso de aquellos Movimientos feministas que se 

enmarcan por la lucha a la defensa de mejores servicios pÚblicos, ca 

so concreto Mujeres en Acción, Damas Voluntarias de Colombia, Ciuda 

danas de Colombia, corresponde orientarlas, motivarlas, para que la 

lucha que han emprendido la continuen pero no como un grupo femenino 

aislado de la problemática socio-econÓmica-pol{tica del pueblo sino 

enmarcado en ella misma. 

Se hace imprescindible que el Trabajador Social desde cada uno de esos 

movimientos y cada uno de las ciudades del pa{s proyectan labores que 

comprometan la acción de respectivas instituciones de Bienestar Social 

como antesala de las consecusiones de condiciones propicias para solu 

ciÓn de necesidades y problemas urgentes entre los marginados. 

Se ha�e necesario que Trabajo Social utilice los Medios de Comunicación 

masivos para orientar y educar al pueblo respecto a que la lucha de 

la Mujer proletaria no puede verse aislada de las necesidades socio

polÍtica-econÓmica, a la vez las que se dan en pa!ses Norteamericanos 

y Europeos son la respuesta a la expresión, a la corrupción de la mo· 

ral burguesa a lo cual debe estar muy atento y prevenido todo el pueblo 

Latinoamericano. 



En el movimiento de Liberación Nacional, tal como lo plantea Lenin, 

la mujer no puede verse aislada de las luchas del hombre y tal situa 

, , 
h cion dentro de las libertades democrraticas en el que acer concreto 

de Trabajo Social tiene identica validez. 

El Trabajo Social tiene la necesidad de orientar a la Mujer para que 

esta encause sus luchas junto con las del hombre, a la vez que proyec 

te una masiva educación a la población Colombiana , sobre los aspectos 

positivos y negativos del aborto para que con esta educación sea el 

mismo pueblo que sin ninguna presión decida sobre su legisl.aciÓn. 

Consideramos imprescindible que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar se apersone por un tratamiento social a las prostitutas, ve 

lar por que a ellas se les apliquen normas de controles higiénico, 

asi, Trabajo Social al interior de la Institución mencionada debe bus 

car los mecanismos tendientes para reintegrar en la medida de lo�po 

sible a fa vida normal a las prostitutas que lo ;desean, para ello se 

necesita el impulso de una polÍtica general de empleo, ya que ante 

el creciente {ndice de desempleados es imposible la integración de es 

tas Mujeres a la vida Laboral. 

La prevención social de otras aberraciones en la Mujer como es el ca 

so de alcoholismo, drogadicción y lesbianismo, se puede hacer median 

te la motivación sobre las causas y consecuencias de estas lacras.so 

dales. 



El Trabajo Social a nivel de Planificador en organismos como el Minis 

terio de Educación Nacional; Ministerio de Salud y el Instituto Colombia· 

no de Bienestar Familiar entre otros poder lograr los medios para que 

se eleve el nivel cultural de la mujer tanto es zona rurales como urbanas 

y de este modo se sienten las premisas pa.ra un equilibrio sQcial. 

Consideramos de Transcendental importancia que Trabajo Socialcomunitario 

proyecte programas de recreación, y capacitación con los cuales disminuye 

la monotonía de la Mujer en el hogar durante sus ratos libres, los cuales 

en la práctica social se concreta en una verd�dera situación caótica. 

En Colombia como parte integrante de las contradicciones del Capitalismo 

mundial no solo existe el antagonismo entre la Burguesía y el proletaria 

do sino que se presentan discriminaciones socio-polÍtico-econÓmicos; entre 

estos encontramos los de raza negroide o palenqueros, sonde las Mujeres 

ambulan por las ·v{as pJblicas en labores infrahumanas las cuales se inten 

sifican en horas de la noche en sus hogares, mediante la preparación 

de los productos que van a venderal otro dia, se hace necesario mediante 

la intervención del Trabajo Social que estas labores se dignifiquen al 

igual que todas y cada una de las del medio social; para ello una de 

las tareas que le competen a Trabajo Social es conseguir como planifica 

dor en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que la reglamentaci�n 

laboral de ocho (8) horas diarias cobije a todos los colombianos por 

igual, sin discriminación de ninguna especie. 



Trabajo Social necesita coordinar con todos y cada uno de los movimien 

tos y organizaciones feministas existentes en nuestro medio social pa 

ra que sus integrantes se responsabilicen por penetrar en todos y cada 

una de las necesidades socio-econÓmico-politicas de la Mujer con el 

fin de que mediante la lucha organizadas las respectivas Institaeig·· 

nes se vean obligadas a transformar la situación actual. 

Los movimientos feministas civicos existentes en Barranquílla deberían 

con la orientación social proyectar acciones en los medios masivos de 

comunicación, tendiente a la disminución .de propagandas en las cuales 

se comercializa el sexo. 

La capacitación laboral de las mujerez habitantes en los sectores tu 

, 
'f guriales es una accion especi ica de la cual debe apersonarse Trabajo 

Social y los Comités cívicos femeninos, en aras de la planificación 

de programas de Bienestar Social con los cuales las mujeres adquieran 

un arte u oficio que contribuyan a solucionar las necesidades socio-
, 

. economicas. 

La recreación masiva en ambos sexos como forma de integración y desa 

rrollo comunitario debe proyectarse por parte de Trabajo Social a to 

dos y cada uno de tos puntos cardinales de esta ciudad (Barranquilla) 

la formación de una conciencia cívica con la cual las mujeres vigilen 

y se preocupen por el mantenimiento de parque; la inclusión femenina 

en la práctica de diversos deportes masivos es tarea al orden del d!a 
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ya que median�e ella se forja la unidad y lucha dentro de los p�eblos, 

se incentiva a la transformaci�n de las condiciones de existencia. 

Con una tt.area a largo plazo Trabajo Social debe orientar la integra 

ciÓn de los diversos movimientos y org�nizaciones feministas de acuer 

do a su concepción ideol¿gica para asi hacer más orgánica la interven 

ciÓn femenina en el proceso histórico , del pais. 

Para.buscar una mejor formación social y humanistica en la 
sociedad nos proponemos los siguientes objetivos: 

- Orientar las personas, grupos, comunid�des y organizacio
nes en�� ��-1secusi�n de soluc�Ón a las diferentes afee
ciones sociales.

- Formar, capacitar e impulzar líderes comunitarios.

Particip�r en los procesos de selección, capacitación y
evaluacion del recurso humano de las entidades de servi
cio y producción.

- Promover la socialización de Bienestar colectivo para ase
gurar nivel y calidad de vida.

- Participar activamente en los grupos interdisciplinarios

Coordinar el trabajo mancomuna40

- Elaborar estudios, diagnÓst±cos y trata�ien�os4sociales
de todo tipo individual, grupal y comunitario. 

Se considera que el Trabajador Social, se convierte en un educador socia!, 

cuya meta es de introducir el cambio formal en la realidad social, 

ya que esta administra y ejecuta programas de Bienestar Social, por 

esta y otras razones, el objeto de estudio o intervención del Trabaja 

dor Social es la SOCIALIZACION DEL PROBLEMA. 
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GLOSARIO 

FRENTE NACIONAL: Es la táctica .:P'GÍÍtica de la burguesía para· fre 

nar las guerraa civiles y pugnas entre loa dos partidos políticos 

y tradicionales. disminuyendo la violencia que ae apoderó.del país 

entre los años 1948 - 1957. lo cual obliga a la unificación de la 

burguea!a formando un per!odo de alternación cuatrinal el cual com 

prende loa presidentea Alberto Lleras Caaargo (liberal). Guillermo 

, � Leon Valencia (conservador). Carlos Lleras Beatrepo (liberal) y Mi 

aael Pastrana Borrero (conservador). 

GOBIERNO: Acción de gobernar o gobernarse. orden de regir una na 

,

cion, provincia, plaza, etc. 

ETAPA: Acción u obra que se da en diferentes fases. condiciones. 

ACUERDO: RaaoluciÓn tomada por doa o más personas o adoptada en tri 

bunal, junta o asamblea, o aea un pacto tratado. 

OPRESION: Acción y efecto de oprimir, dominación por abuso de auto 

ridad• dificultad de respirar, ahogo ya sea oprimido por el dictador. 



VIOLENCIA: Una de las causas de nulidad de los actos jurídicos, con 

siste en utilizar la fuerza para obligar a alguien a proceder con 

tra su voluntad, hecho de actuar sin el consentimiento de una per 

sona. 

ESTADO DE SITIO: Una medida 
, 

de gobierno de caracter excepcional 

dictada en circunstancias de �trema gravedad·� cuando se perturba 

el orden p�blico, para la paz interior y la seguridad coaún ·de car:c 

ter temporario y limitada en sus efectos "consiste prosigue" en in 

vestir a la autoridad ejecutiva en el poder necesario para acudir 

eficazmente al restablecimiento de la paz, a la defensa inmediata 

del territorio y al mantenimiento de la constitución que es la ga 

rant!a penaanente de la libertad. 

INTERVENCION: Acción deJintervenir, tomar parte de un asunto, diri 

gir temporalmente una o varias nociones, algunos asuntos interiores 

de otros, sobrevenir, ocurrir o sea interceder. 

SEGRF.GACION: Separación de las personas de origen, raza o religión 

diferente practicada en un pa!s se denomina apartar una cosa de 

otra u otras. 

MOVIMIENTO: Estado de un cuerpo cuya posición cambia continuamente 

respecto de un. punto fijo, acción o manera de moverse, corriente de 

opinión o tendencia art!stica de una época det:erminada. 
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VINCULAR: Perteneciente al vínculo. sujetar los bienes a vinculo. 

para perpetuarlos en empleo o familia determinada por el fundador. 

atar o fundar una cosa en otra es decir unir. ligar, nexo. lo que 

se une. 

PROCESO: Conjunto de fases de un fenómeno 
, 

en evolucion; procedi 

miento • también es la manera de hacer 

cer algo. maner.a de seguir una instancia. 

, , 

o metodo practico para ha

SITUACION: Posición. colocación o disposición de una cosa en un 
. 

, 

lugar. Estado o constitucion de las cosas y personas. 

PARTICIPACION: Acción de participar en una cosa o tocarle algo en 

ella. comunicación, aviso. parte. noti�ia , es decir notificación o 

a�iso. comunicar, dar parte, et�. 



CONCLUSIONES 

Desde el momento cuando aparece la propiedad privada sobre los medios 

de producción en la desintegración de la comunidad primitiva, la Mu 

' 

jer obtiene la derrota mas grande de que haya sido victima en el trans 

curso de la humánidad, la destrucción del matriarcado y el apareci 

miento del patriarcado, siendo considerada en.el transcurso de la so 

ciedad dividida en clases como un ser inferior, un art{culo de belleza 

e instrumento sexual. 

La situación anterior cobija a la mujer colombiana quien solo comienza 

a tener presencia en la vida socio-económica en forma demasiado Ínfima 

a raiz de las repercusiones de la crisis cíclica de 1930, aun casos 

esporádicos se habian dado en dos siglos anteriores en los aspectos po 

lÍticos con Manuela Beltrián, Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos. 

El reconocimiento y participación de la mujer como ente político solo 

se da en el gobierno populista.de Gustavo Rojas Pinilla, quien permi 

te el derecho al voto femenino, situación .esta que se da no coma�unaspre 

venda sino como una necesidad de la burguesía para utilizar el sufra 

gio universal a su servicio. ' 

Este derecho electoral se pone en practi 
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ca a partir del momento en que la burgues!a dividida entre liberales 

y conservadores ven la necesidad de unirse para una mayor consolidación 

lo cual acontece con el Frente Nacional. A partir de este momento la 

necesidad de desarrollo histórico va incursionando a la mujer en diver 

sas actividades laborales, económicas sociales ya que la burguesía 

necesita mayor riqueza y mediante el trabajo femenino se le niegan 

libertades que hacen mayor la opresión y miseria. 

Las contradicciones del capitalismo mundial determinan que la situa 

ciÓn de la mujer corresponde a la situación específica de donde una 

. , 

situacion se enmarca en la.lucha entre los oprimidos y opresores. 

En calidad de Trabajadoras Sociales tenemos la necesidad de recono 

cer con nuestra participacion a nivel c�munitario e institucional es 

determinante para que se ejecuten planes y programas y políticas de 

Bienestar Social donde se dignifique la situación femenina en todos 

los aspectos. Se coloca como tarea al orden del dÍa una ardua labor 

con la mujer acorde a sus status y roles hacia la superación de su 

Bienestar Social. 

En la etapa actual de la mujer, en concordancia con los cambios eco 

nómicos y sociales, ha aumentado su participación en las actividades 

de los servicios. Además la entrada de la Mujer �l mundo del traba 

jo�en el sector terciario no ha sido masiva, como ha sido también el 

traslado de población hacia los centros urbanos. 

La Mujer Colombiana ha aumentado su participación en el mercado labo 



ral, o sea que ha crecido la ocupación femenina en aquellos sectores 

susceptibles de ser captados por las estadísticas. En general entra 

al mercado de trabajo en edades muy tempranasº 

, , , 

Con relacion a la posicion ocupacional, un mayor numero
1

de mujeres 

hoy en d!a se desempeñan como trabajadoras independientes y pequeños 

propietarios. Sin embargo, el servicio doméstico continua siendo 

, , 

una de las ocupaciones mas frecuentes de la Mujer, que observen mas 

de un 201.. Entre las actualmente activas, el trabajo se concentra en 

el sector de servicios y disminuye su aporte al sector artesanal in 

dustrial. Un dato consistente con la actividad independiente y la 

concentración en el sector terciario es que la mujer trabaja cada vez 

más fuera de organizaciones institucionales pero su jornada de traba 

jo se ha vuelto más racional. 

Respecto a la participación pot!tica de la mujer podemos concluir que 

e�ta participación ha sido minoritaria y en cuanto a las campañas elec 

torales se ha detectado mediante investigaciones y encuestas en los 

censos de los Últimos aTioa que la mujer de mayor edad es la que más 

vota. O sea que se dice que la participación femenina en la pol!ti 

ca ha sido inferior a la masculina. La participación política de 

la mujer se ha caracterizado por ser de exclusiva vinculación de la 

mujer burguesa, debido a los nexos y vinculas familiares que.a esta 

atañen. lograndose en esta fort1a marcar división de clase• al inte 

rior del sexo femenino: "la mujer proletaria" y "la mujer burguesa". 
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INTRODUCCION 

En el presente anteproyecto de tesis tjtulado "La Mujer Colombiana 

y su presencia en la historia pol!tica a partir del Frente Nacio 

nal " viene orientado a estudiar los diversos aspectos que enciera 

el quehacer histórico de la mujer en la historia del Frente Nacio 

nal, y demostrar, como su participación sirvió para legitimar un 

proceso de instauraci�n de uua visi�n pol!tica de la clase burguesa 

colombiana, que exig!a visos de democracia y que para tal fin promo 

viÓ el ejercicio pol!tico de la Mujer dentro de un esquema procelL. 

, 

tista, dentro de una concepcion burguesa propia del sistemaº 

Este proyecto pretende mostrar una visión clara de los diversos ca 

minos por los cuales ha atravezado la M�er dentro de loa marcos 

pol!ticos , económicos y culturales en el país y al mismo tiempo 

resumir políticamente dentro de una concepción marxista las diver 

sas fases y v!nculos que guardan entre s! los problemas sociales. 

La actitud polÍtica de la mujer no resulta de situaciones aisladas, 

sino por el contrario de todo un proceso Dial�ttco que seiala una 

totalidad en cuanto al ser social de la Mujer, qu.e su problemática 

no se enmarca simplemente como problema ent�e sexos, sino también 

como problema de clases y de organización social. 
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l. FORMULACION DEL· PROBLEMA

La Mujer Colombiana y su presencia en la nueva historia pol!tica del 

pa!s a partir del Frente Nacional. 

l.l DESCRIPCION Y ANALISIS 

Cuando planteamos que la Mujer Colombiana ha alcanzado una nueva eta 

pa a partir de la historia politica del pa!s como es el Frente Nacio 

nal y sus consecuencias, es partiendo del hecho que los roles del se 

xo femenino lograron superar y generar mayores expectativas que en 

todas las décadas anteriores, en donde el patriarcalismo radical de 

la sociedad colombiana era aferriamo, y que fueron los procesos revo 

luciobarios que invadieron tanto a Europa como a América quienes in 

fluenciaron el marco familiar colombiano que a su vez se viÓ presio 

nado por las propias contradicciones que presentaban la formación so 

cial Colombiana. 

El papel predominante del hombre en la familia colombiaqa, fue alte 

rado como consecuencia natural del impacto capitalista que erosiona 

ba todas las normas y valores del complejo mundo de relaciones hom 

bre - mujer. La necesidad de obten�r una mayor fuerza laboral del 
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, , 

bajo costo, obligo al hombre hurgues a liberizar sobre los roles fe 

meninos, en la estructura social del pa!s. 

Todos los intentos históricos que presenta la Mujer Colombiana en 

los diversos campos de la actividad humana, sean estos laborales, 

políticos, culturales, sociales y religiosos alcanzan una mayor 

trascendencia durante el llamado Frente Nacional. Dadas las cir 

cunstancias históricas que motivaron la aparición del Frente Nacio 

nal como alternativa de tipo político para clases dominantes del 

pais que buscaban una reorientaciÓn tanto política como económica 

en general, que superara las contradicciones que entre las diversas 

fracciones de la clase burguesa se presentaba; fueron la salida de 

tipo bipartidista para el marco de acción legal que permitió un avan 

ce de los nuevos procesos socio•pol!ticos y económicos, necesarios 

para el anticipo de una sociedad de tipo industrial. 

Dentro de estas condiciones materiales la Mujer alcanza una mayor 

proyección como consecuencia de su vinculación al proceso laboral 

burgués, que liberaba del hogar a la mujer y le daba su aceptación 

normativa como una realidad nueva, que exig!a, una valoración dife 

rente de la Mujer Obrera. La Mujer Urbana representaba, un nuevo 

perfil de una sociedad urbano industrial que necesitaba equiparar 

fuerzas que hicieran rentables el binomio hombre•mujer en el merca 

do capitalista; el haber alcanzado el derecho al voto, a elegir, y 

ser elegida, representaba la síntesis de todas las espectativas de 

la Mujer; y que permitiría ejemplarizar sobre el carácter de la nue 
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va Democracia y de la superacion cultural que significaba lograr 

el camino del poder Político que supuestamente podr{a ser compartí 

do con los hombres. Esta situación es apenas el n�cleo del papel 

,

que la Mujer Colombiana desarrollara en esta nueva etapa dela histo 

ria Colombiana que pretendía alcanzar una Civilización Pol!tica y 

Econ�mica. El conta�to de la Mujer con los procesos productivos. 

, , , 

permitio que ella, afrontara directamente el caracter de explotacion 

burgu�s y que su propia práctica laboral, la llevara a desarrollar 

una mayor actividad proselitista y alcanzar una visión pol!tica de 

su ser no solamente en cuanto al sujero social al cual estaba invo 

lucrada en un modelo de sociedad capitalista que la alienaba igual 

,

o mas que al propio hombre; por cuonto en esta etapa ella era obje

to de atención no solamente como fuerza laboral sino como mercado 

potencial dentro de una sociedad de consumo que ya se perfilaba. 

Pero los desplazamientos que va alcanzando la Mujer Colombiana no 

son aislados de todo el conjunto de situaciones que el Capitalismo 

moueldu. y que la• claaea en el poder reg�larizaban como principios 

para influenciar el comportamiento femenino en esta etapa. Esto no 

implica que la Mujer no ejerciera infl�encia también sobre su propia 

historia y que el grado de conciencia alcanzado llevara a ciertas 

grupos militantes a luchar ideológicamente contra esas formas refi 

d 
, , , na as de nueva liberacion masculina y mas que eso hurgues. 

Dentro de esa explotación a que es sometida la Mujer en la sociedad 

burguesa , ésta, indudablemente alcanza una mayor dimensión por las 

propias circunstancias que la llevaron a un plano competitivo con el 
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hombre y que se suman en este periodo, el mayor en todos los aspee 

tos de la vida como reflejo de su papel político en la sustentación 

del carácter democrático que necesitaba el Frente Nacional. Estas 

consideraciones permiten al Trabajo Social plantearse ciertos inte 

rrogantes como condici�n de su caracter profesional que ha estado 

impactado por el sexo femenino como una muestra del claro predominio 

que ejerce el hombre en su afán de dividir campos de acción que re 

flejan superioridad. al definirsele un carácter estrictamente feme 

nino al ejercicio dela carrera, por ser esta, una disciplina asis 

tencialista en materia de Bienestar Social para el grupo de indivi 

duos o sociedad. Esa profesionalizaciÓn feminista, rcpresentta una 

muestra �el encajonamiento que la sociedad burguesa Colombiana ha 

hecho de la Mujer cuendo pretende asignar profesiones por sexo de 

limitando con este el libre ejercicio, para Trabajo Social tocar 

el tema de la Mujer y señalar sus nuevos roles en el Frente Nacio 

nal resultan de uu�a trascendencia por cuanto ayuda a que la Mujer 

Colombiana como ser social alcance a una mayor oportunidad y obten 

ga mayores beneficios en los diversos niveles a los cuales está 

llamada a intervenir en la historia del pa{s. Por eso para el Tra 

bajo Social el estudio de la Mujer se presenta, también, como propi 

cio para la carrera por cuanto permite señalar las restricciones y 

falacias a que ha estado sometida la Mujer en nuestro pa!s, tanto 

como madre, como estudiante, como obrera e intelectualmente; de es 

tas situaciones se desprende el grado de Bienestar Social que alean 

za la mujer en la Sociedad Colombiana por eso se plantean los siguien 

tes interrogantes sobre la actitud pol{tica de la Mujer en el Frente 
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Nacional, y lo que ella �a logrado como tal. 

La participación politica de la Mujer en el Frente Nacional resolvía 

el problema de la Abstenci�n? El vincularse la Mujer.al Mercado La 

boral, ofrecía el camino par que ella asumiera una mayor conciencia 

de su ser socfal? O el salir del hogar como fuerza de trabajo sola 

mente era para convertirla en una fuerza potencial de consumo? 

Acaso al rompimiento de la estructura familiar y la adquisición de 

esos nuevos roles obligaron al Estado a generar mayores perspectivas 

de Bienestar Social que buscaban proteger a la mujer como meta del 

Frente Nacional. 
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2. JUSTIFICACION

La justificación del presente estudio parte de la necesidad de inter 

venciÓn del Trabajo Social frente al Rol que ha desempeñado la Mujer 

en la Sociedad Colombiana, m�s específicamente en lo que se denomina 

la nueva historia del país a partir del Frente Nacional. 

La importancia de estudiar el papel que ha jugado la Mujer durante 

este período, representa una etapa decisiva en las nuevas políticas 

que asumió el Estado· para las familias colombianas y que permiten 

por lo tanto ahondar en términos estructurales sobre aquellas reali 

dades que contribuyeron a definir, un mayor alcance de Bienestar So 

cial para la Familia como tal. 

E l  hecho de que se tome a la mujer como objeto de estudio por parte 

del Trabajo Social permiten a este aportar un mejor significado de 

lo que ha sido la intervención de la Mujer en la historia Nacional 

y la lucha por los verdaderos derechos sociales a los cuales se ha 

ce acreedora en el marco de lograr un mayor Bienestar Social como 

individuo. La búsqueda de una mayor sistematización sobre eate pe 

r!odo histórico logran la recopilación principal de conocimientos 

, 
, 

y acciones que permitira al Trabajo Social sugerir una autogeation 
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en el Movimiento Feminista Nacional. 

La carencia de estudios e información a este nivel. justifica de he 

, 
. 

cho la introduccion al nivel exploratorio del Trabajo Social al pre 

tender la Sociedad Colombiana modelar la profesión como exclusiva 

del sexo·femenino permitiendo en esta forma demostrar las posibili 

dades de la intervención del Trabajo Social en lÍnea directa de la 

relaci�n Hombre - Mujer. 
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3. OBJETl VOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el análisis sobre el papel político de la Mujer duran 

te el Frente Nacional representa para el Trabajo Social un intento 

de contribución teórica a desmixtificar el Status de la Mujer, y de 

señalar, la real participación que debe tener la Mujer en la histo 

ria Nacional. 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Señalar que el grado de participación de la mujer Colombiana alcanzó, 

mayor connotación por ser objeto de la Nueva Pol!tica Frente Naciona 

lista. 

Demostrar que el aspecto pol!tico es indisoluble con el aspecto eco 

nÓmico de la Mujer y que por ser esta una fuerza laboral de costos 

bajos, recibió mayor atención por parte de los partidos tradiciona 

les del Frente Nacional. 
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Señalar. como la participación del trabajo social en el carácter Po 

litico de la Mujer, puede log.rarse, a través del propio ejercicio 

de la carrera, en los Planes de Seguridad Social en que participe 

el Trabajo Social y que tiene que ver con la Mujer directa o indirec 

tamente y que la pueden llevar a un proceso de autogestiÓn. 

Determinar como para el Trabajo Social es factible ejercer un proce 

so de cambio, gracias al contacto que mantiene con.el grupo familiar 

en diversas situaciones, que determinan una reflexión teórico pol! 

tico y de praxis que signifique auto realización de su ser social. 
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4. DELIMITACION

4.1 TIEMPO.

Todo proceso social va enmarcado por per!odos de tiempo que permite 

posteriormente realizar estudios inherentes a las situaciones dadas 

en cada una de las épocas. 

El Frente Nacional se crea a partir de 1959 - 1974 para introducir 

el montaje institucional que debía hacer posible el Gobierno Bipar• 

tista, que conllevan a la Mujer a organizarse para participar como 

agente din�mico del proceso social existente en el pa!s. 

4.2 ESPACIO. 

El trayecto de emancipación social de la Mujer lo delimitaremos en 

lo concerniente a la participación que ha tenido la misma, en la 

aituaciÓn pol!tica social en nuestro país lo que dejará. ver el 

marco referencial general para abarcar mejor el proceso en conjun

to y también particularmente. No obstante existen nexos de la Mu-

jer participante en actividades ideológicas, laborales, sociales 
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que guardan estrecha relaci&n con �ste proceso y que posibilita el 

estudio dentro de un marco particular sin olvi�ar el eslab¿n de 

un proceso más general. 
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5. TEORIZACION

Se considera trascendental el estudio del papel político de la Mujer 

en el Frente Nacional, a partir d� las consideraciones teóricas-me -

todolÓgicas que se desprenden de la concepción marxista de la Socie

dad; en lo que corresponde al materialismo histórico, como base pa

ra la comprensión del proceso que cumple la Mujer en la sociedad Ca

pitalista y el enfrentamiento que eata entabla como sujeto pertene • 

ciente a una clase, señalando también el aspecto en contra de la su

premacia masculina, ambas situaciones producto de dos formas de do

minación están claramente relacionadas pero no identificadas. Esta 

situación pr�tende estudiar dentro de la teoría del materialismo his

tórico y bajo una visión metodológica de la dialéctica, una forma 

cient{fica de abordar los procesos en forma contradictoria y através 

de un devenir que reflejen las diversas fases de la realidad social 

de la Mujer. 

En estos términos se espera estudiar la partic'ipaciÓn política que 

ha podido tener la Mujer �n la Nueva Historia del pa{s a partir del 

Frentca Nacional, teniendo en cuenta también ia utilización de una 

teorl,l más particular como es la dependencia en cuanto permite expli-
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car el fen¿meno estructural Colombiano anivel de desarrollo alean-

zado en sus diversas sustancias sean estas económicas, sociales, 

, cultarales o pollticas. 

. ,El comprender esta realidad posibilita enunciar con mayor precis1on 

el grado ·de participación real que ha alcanzado la Mujer y el porqué 

de nuevas actitudes y situaciones que han modificado su praxis so• 

cial, econÓmica·y pol!tica. 

Cuanao se hace mención de la nueva historia del pa!s a partir· del 

Frente Nacional y a la realidad v!vida por la Mujer, es tenido en 

cuenta las siguientes consideraciones. El curso de la Economía 
Colombiana desde 1.950 puede dividirse en 2 etapas clara -
mente definidas. La primera se constituye mas o menos en 
1.967 caracterizandose porque el centro din�mico de la acu-

1 
, , mu acion descansa en el proceso de sustitucion de importa -

ciones en el sector industrial. La interiorización de los 
patrones de acumulación, si bien se inicia en 1930, adquie
re todo su dinamismo en la década de los cincuenta,1 trans-

curriendo en Colombia de un modo más o menos similar a la del resto 

de los países de América Latina y manteniendose sobre la base estric-

tamente sustitutiva hasta 1967.

La otra etapa inicia su curso al amparo de statuto cambiario de 

1967 y de la reforma constitucional de 1968, adquiriendo su cabal 

realización merced a la favorable ''coyuntura Mundial de comienzos 

1 , , BEJARANO, Jesus Antonio. Ensayos de Interpretacion de la Econo· 
mía Colombiana. La Corriente. PP. 12·13.
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de la d�cada de los setenta. En esta etapa la industria Colombiana 

,

sin abandonar, como veremos luego, su caracter sustitutivos, apo -

yará su expansión fundamentalmence sobre la exportación de manu 

facturas, lo que le permitirá modificar, al menos en parte,· las 

condiciones de acumulación desarrolladas desde los años cincuenta. 

Durante esta etapa, la pol{tté�- económica cambiará sustancialmen-

te de sentido, tanto para garantizar las condiciones favorables, a 

la exportación como para registrar la presencia de nuevas fraccio-

nea de clases en el aparato del Estado". Estas son las considera-

ciones materiales que modificaron e Jncidieron en la adecuación del 

aparato estatal. Como a la vez de la reorganización del poder a 

, , 
! { traves de una clase mas espec fica y estructurada que comprend a 

las nuevas necesidades históricas en materia de afianzar y dominar 

sobre el proletariado en general, los primeros diez años en esta 

, , 
! 

, 
nueva estructuracion economica del pa s, llevaron a la creacion de 

un estilo de gobierno que garantizara-los nuevos procesos econÓmi-

coa que al interior de la formación social Colombiana se gestuban. 

Esa forma de capitalismo dependiente ven!a acompañado de toda una 

modificación del quehacer histórico del pa!s. El nuevo adveni -

miento de la industria y de la expansión urbana modificaron nota -

blemente la demagogia del pa!s, dejando este de ser un pa!s rural, 

para convertirse en un país urbano donde las contradicciones socia-

les aaumian nuevas Garacter!sticaa ante el aspecto de estas nuevas 

'

relaciones que entraban a imperar. La familia fue una de las ins-

tituciones que más sufrieron al recibir una nueva valoración econÓ-

mica dentro de una sociedad esencialmente Burguesa, el .cambio de 
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patrones culturales y la normatividad que se desprendían del fluir 

ideológico.de la.sociedad capitalista e�volviera necesariamente una 

nueva actitud y todo un conjunto de necesidades al hombre y a 

la Mujer en esta nueva etapa de la historia del pa!s. Dentro de es-

te marco histórico le correspondió a la Mujer jugar nuevos roles e-

, 

xigidos por las condiciones tanto materiales como ideologicas del 

nuevo devenir de la sociedad Colombiana. El nuevo Status de las Mu• 

jeres en el mercado de trabajo y a la vez en lo pol'itico se entre-

lazan a partir del fenómeno antiguisimo del patriarcado, c0mo la 

·�ueva función que el capitalismo les asignó en esta nueva dualidad,

pero sin dejar a un lado la división natural por sexo que ha esta•

do implícita en el or{gen de la familia. Esas divisiones por sexos,

se siguen manteniendo en los diversos niveles a que corresponden ac•

tuar al hombre y a la Mujer, lo que no ha permitido superar el do -

minio masculino sobre ellas.

La mujer colombiana a pesar de haber enco'ntrado en este período his• 

, 

torico unas mejores perspectivas en su praxis femenina, las sinte -

tiza en el aspecto político, por cuanto su dominio tiene sus raíces 

socio-politicas y antropológicas. Hay que considerar que el Frente 

Nacional como proyecto pol{tico de una clase trata de liberar a la 

Mujer en forma abstracta en cuanto la saca del hogar para hacerle 

una doble explotación tanto en.términos económicos como, también de 

masculinidad que siguieron imperando, a pesar de la corriente ideo• 

lÓgica que buscó crear un ambiente liberacionista nunca presenciado, 

muchos movimientos feministas que se dieron en el pa!s. no resol · 
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vieron �l problema entre los sexos, porque no llegaron a desarrollar-

se y a pesar de darse cierta movilización al interior de la izquierda 

y de los movimientos sindicales, el poder político de la Mujer no fue 

trascendental, la propia Burguesía se encargó de ofrecer y hacer ga

la de participación femenina en las diversas esferas del pa!s tanto 

econÓmica·como política y cultural, con esto querian demostrar, que 

se les brindaban oportunidades y que la sociedad Colombiana si era 

abierta, y que superaba el fenomeno del machismo a pesar de encontrar-

se mujeres que hayan ocupado altos puestos en la administración del 

Estado. Esto no significa el verdadero papel que ejerce la Mujer sien-

do estas representantes de unas minorías que no clasifican el proble-

ma de fondo. Por cuanto las mujeres también pertenecen a una clase y 

se hace necesario determinar el nivel de participación de la Mujer 

desde el punto de vista de clase como tal, como también su lucha con-

tra el dominio masculino. El Capitalismo trata de empañar esa situa-

ciÓn pero es imposible ya que el Capitalismo creció sobre el patriar-

c·ado; y el capitalismo patriarcal es una sociedad estratificada por 

excelencia. Si los hombres de las clases dominantes, quieren ser li-

brea tendran que conocer su captación por el capitalismo patriarcal y 

renunciar a sus beneficios patriarcales, si las mujeres quieren ser 

libres, deben luchar tanto contra el poder patriarcal como la organi

� 2zaciÓn capitalista de la sociedad. 

El alcance que obtuvo la Mujer Colombiana en el Frente Nacional siguió 

2 
ZILUtF, Einsenstein. Patriarcado Capitalista y Femenino Socialista. 

Siglo XX. Bogot�. P. 219. 
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marcado por el car�cter segregacionista del sexo que ee Última ins-

tancia iba a determinar los roles y status que la Mujer podría al-

canzar. 

La Mujer resultó un buen mercado de votos para legalizar el proyec-

to político del Frente Nacional que permitiera "Democratizar la Nue-

I va alianza partidista de la Burguesia Nacional, en ese sentido la 

, 

Mujer resulto promovida bajo esta consigna que para el Frente Nacio-

nal era un nuevo caudal de votos, apropiado para sus fines politi -

coa y de clase. 
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6. DEFINICION CONCEPTUAL

BIENESTAR SOCIAL: Se habla de Bienestar Social para designar el con-

junto de leyes por una parte y los programas, beneficios y servicios, 

por otra parte, que se establecen para asegurarse o mejorar y robus • 

tecer la previsión de todo aquello que se consideren las necesidades 

b�sicas para el Bienestar humano y el mejoramiento social. 

ESTADO: El Estado tiene su origen histórico en el renacimiento, (el · 

llamado Eatado Moderno), diferenciado de otras formas de organización 

socia� como la Pol!s, el Imperio, etc. 

Para el marxismo la esencia del Estado conaiste en construir un apa -

rato de dominación de una o varias clases explotadoras (Esclavista, 

feudal y burgu�s). Con diversas formas de gobierno pero, que en lo 

esencial, auponian la coersiÓn que la minoría explotadora ejerc!a so-

bre los oprimidos. A partir de la revolución socialista, el Estado 

adquiere un nuevo contenido social, hasta su desaparición en la Socie-

dad Comunista. 

CLASES SOCIALES: 
, 

Se entiende por Clases Sociales los grupos antago -
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nicos que ocupan lugares diferentes en la estructura económica de un 

modo de producción determinado por· su relación social con respecto a 

los medios de producción, seg�n sea propietario de ellos o sólo ten• 

ga la fuerza de trabajo para vender en el mercado. 

' En su acepcion corriente, grupo de personas que se hallan en igual 

situación social o en situación semejante. 

El estructural funcionalismo ha dado al concepto de Clase Social un 

sentido más descriptivo, con�iderandolo como parte de la problemáti• 

ca más amplia de la estratificación social. 

PATRIARCADO: Tipo de organización social caracterizado por la deseen-

' 

dencia y sucesion patrilineal. por la residencia patriarcal por la au• 

toridad paterna y por la subordinación legal de las Mujeres y de los 

hijos. Dominio• autoridad, provincia, función o residencia de un pa· 

tri arca. 

MATRIARCADO: Forma de organización social caracterizada por la pri -

macia de la Mujer-madre que goza de una autoridad politica y domést�-

ca, mayor que la del hombre. 

EMANCIPACION: Sacar del poder de alguien acción y efecto de llberar• 

' ' 

se de una dependencia tuttela, opreaion o sujecion. 
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POLITICA SOCIAL: Actividad consecuente respecto a la orientación del 

control social ya sea en relación con sus métodos. Esta actitud pue• 

de ser explicita y declararse asi incluso por los que mantienen esa 

política. 

En general' el término política social se utiliza para designar la ac-

ciÓn que el Estado desarrolla. o debe desarrollar, para resolver pro-

blemas sociales, mediante disposiciones que tienden a aliviar o me -

, , ' jorar la situacion social, economica y juridica de los pobres y gru-

pos en situaciones especiales. 

BIPARTIDISMO: El bipartidismo siempre ha estado presente en la his-

toria Nacional del pa{s, y ha sido representado como la �nica salida 

que la Sociedad Colombiana tiene en materia de alternativa polÍtica. 

esta situación se instituyó a partir del plebiscito del año 58 que 

pretendió legalizar el ma�ejo administrativo del Estado en forma al • 

terna, que evitara la participación de cualquier otra fuerza pol!tica 

en el manejo de los pro�lemas de la sociedad Colombiana: 

STATUS: Significa designar el lugar, rango, posición o puesto que to• 

da persona ocupa en relación a otras, en los grupos de los que forma 

parte y en la sociedad a la que pertenece. 

Las personas ocupan statua y representan o desempeñan roles sociales. 
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LIBERACION: El concepto de L1heraciÓn podr{a sintetizarse en la for• 

mulaciÓn de que: "La liberación del hombre a lo largo'de la histo -

ria implica no solo mejores condiciones de vida, un cambio radical de 

estructuras, una revolución social, sino mucho más: La creación con· 

tinua de una nueva manera de ser hombre, una revolución cultural per-

manente''. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO

Partiendo de una conceptualización marxista que busca una ruptura.con 

la concepción abstracta del individuo aislado, como una manifestación 

de una visión concreta que señala la creencia del hombre como la suma 

de sus relaciones sociales; representada por una totalidad compleja , 

que permite ver el movimiento del mundo social, en conjunto y en un 

devenir constante, basados en estos principios, se considera qµe, la 

mejor gu{a a nivel de método en cuanto al estudio que se realiza es 

aquel que recoje toda la concepción de materialidad del mundo y que 

se específica, en cuanto a lo Dialéctico Materialista y se singular!• 

, , , 

za como metodo en cuanto a lo dialectico concreto, que vendra a ser 

el instrumento conceptual que permite ahondar en el proceso que se in• 

vestigÓ como es el caso de la Mujer Colombiana y su preaencia en la 

nueva historia pol{tica, del país a partir del Frente Nacional, el 

cual será analizado e investigado, como se planteó más adelante a tra-

vés del método Dialéctico-concreto, que permitirá ahondar los diver -

sos momentos y contradicciones que han dado expresión a este problema 

en la historia socio•pol{tica del paÍs. 

7.1 METODO. 

El ahondar en la realidad Social Colombiana·lo hacemos partiendo del 
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principio, que el método es la forma para inducir, el problema en es-�-. ... 

tudío y que permitir� dilucidar los diversos aspectos contradictorios 

que encierra la realidad y que para tal fin consideramos que el méto• 

do histórico estructural, garantiza todas las posibilidades de cono -

cer la realidad, gracias a la base qu� se desprende la lÓgica dialéc� 

tica que representa una concepción totalizante en la relación a toda 

una realidad social, en la aplicación del m�todo utilizaremos los pro-

cedimientos propios, considerados clásicos como. son la inducción y la 

deducción, el análisis y l s{�tesis. �sto nos permitirá aproximarnos 

con un maJor grado de dominio al objeto investigado. 

7.2 TECNICAS. 

Para complementación del Trabajo_ investigado se considera importante 

que también se dan un conjunto de formas o procedimientos que permi-

tan acumular y captar situaciones cuantificables que ayudan a medir 

la diversión del proceso investigado, para tal fin, se utilizarán to-

das las técnicas que se acomodan al nivel de la investigación: Es-

tas pueden ser fichas, revisión documental, periÓdicos, archivos, co-

mo también la utilización de datos elaborados por instituciones con• 

fiables del Estado y el sector privado, ��mo el sector universitario 

que ayudan a sistematizar algunos aspectos, en térmi�os empíricos que 

ejemplifiquen el an�lisis teórico. 
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8. HIPOTESIS

8.1 GENERAL 

La participaci�n pol 'itica de la mujer ha permanecido limitada por 

el carácter segregacionista de tipo sexual, en que se ampara el ca-

pitalismo patriarcal eolombiano. 

8.2 DE TRABAJO 

El Cambio pol{tico que auspicia el Frente Nacional fue un proyec-

to de dominación de clases, para ejercer un adecuado poder frente a 

las nuevas realidades socio-económicas del país, incluyendo a la Mu• 

jer dentro de dicha perspectiva. 

El Frente Nacional respecto al despunte polÍtico de la Mujer en 

la busqueda de plantear una liberación, tanto en términos econÓmi -

, 

cos, como de la dominacion masculina. 

El quehacer polÍtico del sexo femenino estuvo determinado por los 

lineamientos de una clase Burguesa que necesita de ellas como nuevas 

votantes. 
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- El desarrollo Urbano Industrial que modificó la estructura social

del país fue el marco concreto que coadyugó· a modificar el papel de 

la Mujer. 
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