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C o n el objetivo de presentar u n ejercicio que muestre la importancia de la llamada 
"metodología m i x t a " , el presente artículo constituye u n acercamiento exploratorio a 
la utilización simultánea de f u e n t e s de datos claramente identificadas con los estilos 
de investigación cualitativo y cuantitativo. Uno de los caminos que encontramos p a 
ra vincular ambas f u e n t e s f u e p o r medio de la construcción de u n a tipología - c o n los 
datos c u a n t i t a t i v o s - similar a la elaborada p r e v i a m e n t e e n el estudio c u a l i t a t i v o , 
que da cuenta de las posibles articulaciones de cuatro trayectorias vitales (escolar, la
boral, conyugal y reproductiva) de u n grupo de mujeres de clase media urbana. L a 
búsqueda de diferencias y matices se convirtió en u n propósito común para los dos ti
p o s de f u e n t e s de datos utilizados; de hecho, consideramos que el haber conjuntado 
u n recorte de tipo cuantitativo con los resultados p r e v i o s del estudio cualitativo f u e 
precisamente lo que hizo posible enriquecer a la vez que reforzar la propuesta de la 
existencia de la diversidad dentro de la homogeneidad. Así, después de haber con

f r o n t a d o diferentes tipos de f u e n t e s de información, llamó la atención que el conjunto 
de casos del estudio cualitativo sí reflejó los rasgos generales que presentaron univer
sos similares extraídos de la base de datos estadísticamente representativa. Se p u e d e 
decir que algunas de las características que conformaron el perfil soáodemográñco del 
conjunto délos casos cualitativos encontraron s u correlato en el comportamiento si
milar de las mismas propiedades de las submuestras cuantitativas. Además, no sólo 
las características aisladas f u e r o n similares, incluso f u e posible construir u n a tipolo
gía parecida con las poblaciones ambas fuentes, lo cual refuerza los supuestos de la 
llamada "metodología m i x t a " . 
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Introducción 1 

U n reto aún vigente e n las ciencias sociales e n genera l lo representan 
l a v inculac ión , articulación y c o m b i n a c i ó n de n ive les de análisis y 
fuentes de información de diversos t ipos , c o n l a i d e a de dar c u e n t a 
más a m p l i a m e n t e de cua lqu ie r f e n ó m e n o bajo estudio . L a l i t e ratura 
espec ia l izada e n e l abordaje metodo l óg i co d e n t r o de las ciencias so
ciales rescata así e l debate entre los l lamados cuantitativistas y los cua -
litativistas y, a pesar de que re iv ind i ca la i n d i s p e n s a b i l i d a d de su m u 
t u a c o n s i d e r a c i ó n p a r a l o g r a r análisis más c o m p r e h e n s i v o s d e 
cua lqu ier f e n ó m e n o social , deja c laro que aún e n la actual idad repre 
senta u n p r o b l e m a p o r resolver, sobre todo p o r l o que se refiere a l a 1 
práctica de proyectos de investigación sustentados e n in formación 
empírica de ambos tipos (Hentsche l , 1999). 

E n u n texto e laborado previamente (Blanco y Pacheco , 2001) l le 
vamos a cabo u n a p r i m e r a aproximación a tan comple j o reto par t i en 
do de u n a de sus tantas facetas. E n concreto se trató de l manejo c on 
j u n t o de dos fuentes de in formac ión c l a r a m e n t e ident i f i cadas c o n 
cada u n o de los polos de la m e n c i o n a d a dicotomía: se eligió u n a e n 
cuesta estadísticamente representativa - l a Encues ta N a c i o n a l de E m 
pleo U r b a n o , E N E U — y u n con junto de entrevistas a p r o f u n d i d a d rea l i 
z a d a s p o r u n a d e las c o a u t o r a s ( B l a n c o , e n este v o l u m e n ) . L a 
problemática que se abordó entonces, a l igual que e n esta ocasión, g i 
ra e n t o rno al desarrol lo de las trayectorias laborales femeninas, tema 
que , p o r c ierto , inev i tab lemente nos l leva a o tro de los puntos teóri-
co-metodológicos nodales de l a investigación social : l a consideración 
de la dimensión diacrònica versus los cortes sincrónicos, que son m u 
cho más frecuentes en la investigación sobre mercados de trabajo en 
Méx i co . P o r l o que respecta a l m a n e j o teór ico y empír i co de l a d i -

1 L a intención de presentar en u n mismo volumen dos artículos que dan cuenta 
de elaboraciones teóricas y metodológicas relacionadas es proporcionar al lector el se
guimiento de u n proceso que deriva en la combinación de bases de datos y enfoques 
analíticos diferentes para, finalmente, cristalizar en la propuesta de una "metodología 
mixta". Por ello el presente artículo contiene algunos párrafos descriptivos similares, o 
incluso iguales, a los del texto de M . Blanco que aparece en esta misma publicación. 
Esto fue necesario porque dichas partes se refieren a la misma base de datos cualitativa 
que se utilizó tanto en aquella investigación como en el ejercicio metodológico y técni-
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mensión t e m p o r a l , e n esta o p o r t u n i d a d hemos r e c u r r i d o a u n a de las 
h e r r a m i e n t a s clásicas de l a demografía, e l es tudio de c o h o r t e , p e r o 
e n m a r c a d a en los supuestos teór ico-metodológicos d e l d e n o m i n a d o 
enfoque d e l curso de v ida que justamente asigna a la cohorte de n a c i 
m i e n t o u n a connotac ión de ubicación espacio - temporal y de tránsito 
a l o largo de l a h is tor ia . 

E n e l p l a n o metodo lóg ico , el c a m i n o trazado p o r la investigación 
que se h a desarro l lado e n México sobre e l estudio de las trayectorias 
labora les 2 e n parte h a estado c o n d i c i o n a d o p o r e l t ipo de fuentes de 
información c o n que cuenta e l país, es dec ir , si b i e n existe u n acervo 
impor tante de encuestas de empleo , hasta hace muy poco t i empo n o 
se c o n t a b a c o n histor ias labora les que p e r m i t i e r a n rea l i zar estudios 
desde u n a perspect iva l o n g i t u d i n a l . E n consecuenc ia , n o era pos ib le 
reconstru i r la h is tor ia labora l de la población m e x i c a n a en su c o n j u n 
to, de ta l suerte que se p u d i e r a estudiar l a incorporación a l mercado 
de trabajo de hombres y mujeres par t i endo d e l análisis integra l de las 
trayectorias vitales de los ind iv iduos a l o largo de todo e l curso de v ida 
(por e j emplo , las trayectorias educativas, reproduct ivas y conyugales, 
además de las laborales p r o p i a m e n t e dichas) . A p e n a s en 1998 se rea
lizó, p o r p r i m e r a vez e n México , u n a E n c u e s t a Demográfica Retros 
pect iva (Eder) c o n representat iv idad n a c i o n a l , que i n c o r p o r a r e m o s 
en e l presente e jercic io y de l a cual hablaremos más adelante . 3 

T o m a n d o en cuenta todo lo anter i o r , l a propuesta , tanto e n ese 
p r i m e r e jerc i c io que m e n c i o n a m o s c o n l a E N E U c o m o a h o r a c o n l a 
E d e r , constituye u n acercamiento exp lo ra tor i o a la utilización s i m u l 
tánea de fuentes de datos c laramente identi f icadas c o n los estilos de 
investigación cualitativo y cuantitativo, c o n e l propósito de presentar 
u n e jercic io que demuestre la i m p o r t a n c i a de la l l amada metodología 
m i x t a . U n o de los c a m i n o s que e n c o n t r a m o s p a r a v i n c u l a r ambas 
fuentes fue la construcción de u n a tipología - c o n los datos cuant i tat i 
v o s - s imi lar a la e laborada previamente e n e l estudio cual itativo, que 
d a c u e n t a de las posibles art i culac iones de cuatro trayectorias vitales 
(escolar, l a b o r a l , c o n y u g a l y reproduct iva ) de u n g r u p o de mujeres 
de c lase m e d i a u r b a n a . E s t o se h i z o c o n l a f i n a l i d a d de d a r segu i -

* E n otros textos (Blanco, en este volumen; Blanco y Pacheco, 2001) hemos reali
zado una revisión bibliográfica, no exhaustiva pero sí representativa, sobre los estudios 
de trayectorias laborales llevados a cabo en México. 

3 Cabe mencionar que una de las ventajas de la Eder es que se encuentra disponi-
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m i e n t o a algunas de las variables que caracterizan la vinculación f a m i 
lia-trabajo de las mujeres de sectores medios , bajo e l supuesto de q u e 
d i c h a combinac ión de fuentes podría aportar más e lementos para e l 
análisis de las trayectorias laborales femeninas y para l a i m p l e m e n t a -
ción práctica de l a combinac ión de fuentes de datos t r a d i c i o n a l m e n -
te consideradas opuestas. 

E n t r e las preguntas que h a n gu iado tanto l a investigación cual i ta
t iva c o m o los e j e r c i c i o s de c o m b i n a c i ó n de fuentes de datos cabe 
m e n c i o n a r las siguientes: 

P a r t i e n d o d e l m u y c o n o c i d o h e c h o de que prácticamente c u a l 
q u i e r mu jer que l leva a cabo u n a act iv idad económica tiene que c o m 
b i n a r los ámbitos labora l y famil iar /doméstico (la famosa "doble j o r 
n a d a " ) , ¿ c ó m o se d a l a interrelación fami l ia - t raba jo e n mujeres d e 
sectores o clases medias? Más específicamente, ¿ c ó m o se construyen 
las trayectorias laborales de estas mujeres e n combinación c o n sus tra
yectorias escolares y famil iares? P o r último, y representando de a lgu
n a m a n e r a l a p r e g u n t a rec tora en estos ejercicios, ¿qué tipo de c o m 
b i n a c i o n e s se d a n e n l a interrelación fami l ia - t raba jo e n mujeres de 
sectores medios? 

E n el m a r c o de tales preguntas , este trabajo representa u n ejerci 
c io metodo lóg i co , y n o prec isamente l a presentación de u n resultado 
de investigación. Para lograr este objetivo e l texto se h a estructurado 
e n c i n c o apartados ; los dos p r i m e r o s están ded i cados a l a discusión 
teórico-metodológica, e l tercero presenta l a f o r m a e n que se constru
yó l a matr iz de datos, base de este esfuerzo analítico y, finalmente, los 
dos últimos apartados se cent ran e n la tarea de con f rontar dos apro 
x i m a c i o n e s analíticas ident i f i cadas c o n las dos perspectivas que he 
mos m e n c i o n a d o previamente : la cualitativa y la cuantitativa. 

D e l a oposición " c u a l i - c u a n t i " a l a p r o p u e s t a de l a "metodolog ía 
m i x t a " 

Desde p r i n c i p i o s de l a década de 1980 e n las ciencias sociales h a esta
do presente de manera importante el debate - q u e aveces h a adquir ido 
tintes de u n a verdadera g u e r r a - entre los enfoques l lamados genéri
camente "cuantitativos" y "cualitativos" (Salles, 2001). E n u n texto an
ter ior (B lanco y Pacheco , 2001) hemos r e c o r r i d o e l desarro l lo de d i 
cho debate, e n c o n t r a n d o su génesis e n los supuestos de la sociología 
d e l siglo X I X , pasando p o r e l p r e d o m i n i o de l posit ivismo durante m u -
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chos años, hasta l legar a las críticas y nuevas propos i c iones de los l l a 
mados antipositivistas y, finalmente, a l r e c o n o c i m i e n t o m u t u o y a los 
intentos de integración. 4 

D e entre las propuestas inic iales , provenientes d e l r e c o n o c i m i e n 
to d e l " c a m p o e n e m i g o " , e n los años o c h e n t a destaca l a i d e a de l a 
c o m p l e m e n t a r i e d a d c o m o u n a vía hac ia la reconcil iación. De ésta se 
pasa a l a búsqueda de la integración, a l a búsqueda de l a disolución 
de l a d i co tomía " c u a l i - c u a n t i " , p a r a l o c u a l autores c o m o A a r o n C i -
c o u r e l (1981) h a b l a n de u n "mode lo interact ivo" que cont iene f u e n 
tes de datos que se "activan e n para le lo " . Las propuestas de la segun
d a m i t a d de los años n o v e n t a p r e t e n d e n segu i r a v a n z a n d o e n esta 
integración y, entonces , a l gunos autores h a b l a n de a q u e l l o q u e l l a 
m a n u n "continuum in terac t ivo " ( N e w m a n y B e n z , 1998). 

T e n i e n d o e l m i s m o p u n t o de p a r t i d a de otros autores ant ipos i t i 
vistas - o sea, l a asunción de que l a r e a l i d a d es u n a construcc ión so
c i a l - , y m a n t e n i e n d o l a afirmación de que los enfoques cualitativos y 
cuantitativos n o sólo n o son m u t u a m e n t e excluyentes sino que existe 
l a n e c e s i d a d de a b a n d o n a r tal d i cotomía , los autores más rec i entes 
c e n t r a n su propues ta e n t o r n o a l a p r e g u n t a de investigación. Es de
c ir , u n a vez h a b i e n d o establecido c laramente que ningún m é t o d o es 
"superior" o "mejor" que los otros, p o r ejemplo, N e w m a n y Benz p r o p o 
n e n que el eje de la pos ib i l idad de elección y combinación de enfoques 
sea la pregunta de investigación, es decir , será ésta la que " comande" o 
"d i c te " e l m é t o d o de investigación o las posibles c o m b i n a c i o n e s . D e 
esta m a n e r a , según las autoras, " . . . l a d icotomía ya n o existe. E l p a r a 
d i g m a de métodos es inc luyente y se desprende n a t u r a l m e n t e de l a 
p r e g u n t a de investigación" (op. cit.: 15). 

Así, a u n q u e de entrada se desconoce l a dicotomía " cua l i - cuant i " , 
sobre todo e n su carácter de polos opuestos, señalan que se le puede 
emplear c o n fines heurísticos, o sea, para buscar caminos que l leven a 
su m u t u a considerac ión y utilización, ya que "entre los p a r a d i g m a s 
cualitativos y cuantitativos hay u n continuum de métodos" ( N e w m a n y 
Benz , 1998: 11). E n este sentido se d a e l continuum pero también l a i n 
teracción, ya que cada método retroa l imenta al otro; u n a de las mane-

4 E n el mencionado artículo se da cuenta de algunas de las propuestas de los siguien
tes autores: Alexander, 1987; Alexander et a l . , 1987; Bertaux, 1988; Bertaux y Kohli , 1984; 
Cicourel , 1981; Collins, 1987; Cortés y García, 1993; Dávila, 1995; Fielding y Fielding, 
1986; Gerstein, 1987; Knorr-Cetina, 1981; Knorr-Cetina y Cicourel , 1981; M c C r a c k e n , 
1988; Newman y Benz, 1998; Ortí, 1995; Saltalamacchia, 1992; y Slim y Thompson, 1993. 
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ras en que se d a l a interacción es cuando , p o r e jemplo , de u n análisis 
cualitativo surgen preguntas de investigación para u n enfoque cuant i 
tativo y viceversa. F i n a l m e n t e , esta propuesta d e l "continuum interact i 
vo" tiene como objetivo general que "cada enfoque añada y contr ibuya 
al c onoc imiento al i r construyendo sobre la información derivada des
de e l otro enfoque" (op. cit.: 20). H e m o s retomado esta propuesta, p o r 
lo m e n o s e n u n p r i m e r acercamiento , c u a n d o in tentamos establecer 
u n diálogo entre los diferentes tipos de fuentes de datos. 

T a s h a k k o r i y T e d d l i e (1998) const i tuyen o t ra m a n c u e r n a de a u 
tores que se u b i c a en la propuesta d e l continuum de métodos y conce
de s u p r e m a i m p o r t a n c i a a l a p r e g u n t a de investigación f r en te a l a 
e lecc ión de parad igmas o enfoques. Así, a l i n i c i o d e l s iglo X X I l a l i a - 2 
m a d a "metodolog ía m i x t a " r e t o m a e l esfuerzo que las c iencias socia- i 
les desarro l laron a l o largo de varios lustros para lograr u n a auténtica 
integración de enfoques , métodos y niveles de análisis; y, c o m o nos 
advierten estos autores, " la pre ferenc ia p o r e l continuum refleja l a i m 
por tanc ia de ver a los componentes d e l diseño de investigación c o m o 
tonos d e l gris más que c o m o b lanco o n e g r o " (op. c i t : 32). 

L a propuesta de la "metodología m i x t a " incluye l a distinción entre 
"métodos mixtos " y "modelos mixtos" . Los pr imeros corresponden más 
b i e n a l a ya c o n o c i d a y m e n c i o n a d a intención de c o m b i n a r los enfo
ques cualitativos y cuantitativos; en cambio c o n los "modelos mixtos " se 
hace referencia a todo e l proceso de investigación, o sea, se abarca des
de el p lanteamiento de l p r o b l e m a y la recolección de información has
ta el análisis y los resultados, ya que c o m p r e n d e n todas las etapas d e l 
proceso y n o sólo la combinación, p o r e jemplo, de fuentes de in forma
ción identif icadas con las dos tradiciones de las que hemos venido ha
b l a n d o . E x i s t e n m u y pocos e jemplos de "modelos mixtos" , ya que las 
disc ipl inas sociales apenas están incurs i onando con éxito e n la i m p l e -
mentación de los "métodos mixtos " ; inc luso puede decirse que e n la 
década de los noventa persiste el p r o b l e m a de c ó m o articular los diver
sos elementos que cont ienen ambos enfoques, lo cual representa u n re
to permanente y vigente hasta la fecha para las ciencias sociales. 

A su vez, dentro de los l lamados "métodos mixtos" , tanto los m e n 
c ionados autores así c o m o otros (Creswell , 1995), o f recen la siguiente 
clasificación que apunta a estilos o formas diferentes de combinación 
de e lementos : 

1) Secuenc ia l : se trata de dos etapas separadas; p o r e jemplo , p r i 
m e r o se real iza u n estudio cualitativo y luego u n o cuantitativo, o vice
versa, y finalmente se l leva a cabo su combinación. 
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2) Para le lo o simultáneo: se l levan a cabo al m i s m o t iempo las i n 
vestigaciones de corte cual itat ivo y las de corte cuantitativo. 

3) Estatus equivalente : se u t i l i zan ambos enfoques c o n c e d i e n d o a 
cada u n o e l m i s m o peso e n e l e n t e n d i m i e n t o y explicación d e l f e n ó 
m e n o bajo estudio . 

4) E n f o q u e p r e d o m i n a n t e : aunque se usan ambos enfoques, des
de e l i n i c i o e l investigador elige a u n o de el los c o m o p r e d o m i n a n t e y 
e l o tro se cons idera sólo c o m p l e m e n t a r i o . 

E l e jerc ic io que p lanteamos en esta o p o r t u n i d a d puede ubicarse 
e n l a p r i m e r a clasificación ( T a s h a k k o r i y T e d d l i e , 1998: 133), ya que 
i n i c i a l m e n t e se generó l a investigación de corte totalmente cua l i ta t i 
vo sobre u n g r u p o de mujeres de sectores m e d i o s y p o s t e r i o r m e n t e 
se acudió a fuentes de datos estadísticamente representativas ya exis
tentes p a r a ut i l i zar las c omparat ivamente . L a m a n e r a práctica de h a 
cer entonces l a combinac ión " cua l i - cuant i " fue ident i f i cando e n cada 
u n a de las fuentes de datos las características variadas que presenta 
l a v inculación f a m i l i a - t r a b a j o , m e d i a n t e las pos ib les a r t i c u l a c i o n e s 
de cuatro trayectorias vitales para e l caso de las referidas mujeres de 
sectores medios , y se estableció así u n a tipología que , de i n i c i o , sur
gió de l a información cual i tat iva y luego se elaboró p a r a la Encues ta 
N a c i o n a l de E m p l e o U r b a n o (B lanco y Pacheco , 2001) y p a r a este ar
tículo se trabajó c o n l a E d e r . A n t e s de desarro l lar e l p r i n c i p a l objet i 
vo de este texto , a cont inuación se presenta u n a breve reflexión e n 
t o rno a u n o de los e lementos centrales en los análisis de corte l o n g i 
t u d i n a l . 

L a t e m p o r a l i d a d : u n a dimensión indispensable e n el estudio de las 
trayectorias laborales 

L a reflexión y e l mane jo teórico y empírico de la dimensión t e m p o r a l 
h a sido de gran interés para las más variadas disc ipl inas - d e s d e l a filo
sofía hasta l a física pasando p o r l a histor ia , p o r supuesto - . S i n tener la 
m e n o r intención de entrar aquí a temas tan comple jos c o m o ampl ios 
y abstractos e n t o r n o a qué es e l t i e m p o , si existe per se o si es u n a 
construcc ión h u m a n a o, e n t odo caso, sobre c ó m o se construye so¬
c i a l m e n t e , q u e r e m o s destacar, c o m o cer teramente lo h i c i e r a desde 
hace años el c onnotado demógrafo N o r m a n B . Ryder , que e l t i empo , 
o sea l a consideración de l a dimensión t empora l , tiene u n lugar cen
t ra l e n c u a l q u i e r e s q u e m a y análisis demográf i co , ya q u e l o que los 
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demógrafos v e n son prec i samente los cambios a l o largo de l t i e m p o 
(véase Ryder , 1992). 

Más c o n c r e t a m e n t e , y de n u e v o s i g u i e n d o a R y d e r , u n a de las 
preocupac iones básicas de la demografía es la medic ión, en este caso, 
de l cambio de e lementos específicos o de determinadas variables a l o 
largo d e l t i e m p o . E n este sent ido l a e d a d a d q u i e r e u n p a p e l f u n d a 
m e n t a l e n c u a l q u i e r m o d e l o o análisis, ya que de entrada la edad i n 
d i v i d u a l es u n índice d e l paso d e l t i empo . P o r u n lado , la edad se c o n 
vierte e n u n c r i t e r i o v e r d a d e r a m e n t e p r o m i n e n t e de clasificación, 
o r d e n a m i e n t o y asignación en las sociedades y, p o r otro lado , e l a ñ o 
de n a c i m i e n t o (cohorte) es u n a especie de variable proxy que conecta 
al i n d i v i d u o y l o u b i c a e n d e t e r m i n a d o t i empo histórico. 

E s t a c o n e x i ó n i n d i v i d u o - s o c i e d a d se l o g r a más p l e n a m e n t e v a 
l iéndose d e l c o n c e p t o de c ohor te . E n la investigación demográfica, 
c o m o es a m p l i a m e n t e conoc ido , c o n e l término cohorte se hace refe
r e n c i a a u n g r u p o de personas que c o m p a r t e n simultáneamente u n a 
exper i enc ia demográfica. L a cohorte más clásica t o m a como e l e m e n 
to de f in i tor io la edad , o sea, se trata de u n con junto de personas que 
n a c i e r o n en e l m i s m o año ca l endar i o o per tenecen a u n m i s m o g r u 
po de edad. También se usa e l término cohorte para referirse a otros 
con juntos que e x p e r i m e n t a n o e n t r a n a u n m i s m o evento al m i s m o 
t i empo , p o r e jemplo , se h a b l a de cohortes escolares, laborales, m a t r i 
monia les , etcétera. 

U n o de los supuestos o imp l i cac i ones más impor tantes que c o n 
lleva e l término de cohorte , y que h a sido rescatado e impu lsado p o r 
la sociología d e l envejec imiento y e l enfoque d e l curso de v ida , es que 
ese con junto de personas es u n g r u p o de edad que se mueve o transi
ta a lo largo de l a h is tor ia . Es dec ir , e l año o p e r i o d o de nac imiento si 
túa a las personas e n u n contexto histórico y, p o r lo tanto, las re lac io 
n a c o n u n a d ivers idad de fuerzas que o p e r a n e n ese m o m e n t o y que 
van c a m b i a n d o a lo largo d e l t i empo (véase entre otros, Ryder , 1965; 
E i d e r y P e l l e r i n , 1998). 

Aquí cabe m e n c i o n a r l a existencia de u n a vert iente de investiga
c ión d i f e rente p e r o a l a vez r e l a c i o n a d a c o n e l análisis de cohortes 
que es e l estudio de las generaciones . Desde hace años u n a var iedad 
de autores h a ut i l i zado el término generación c o m o sinónimo de co
horte de n a c i m i e n t o ; sin embargo , existe todo u n debate e n torno a 
l a conceptualización de generación c o m o algo más a m p l i o y comple 
j o , que aunque está asociado es también di ferente al concepto de co
horte (véase entre otros, Kertzer , 1983). E n este d o c u m e n t o uti l izare-
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mos sólo el término de c o h o r t e , a u n q u e e n otros textos sí lo h e m o s 
re lac i onado c o n e l de generación (Blanco , 2001) . 5 

E n síntesis, u n a m a n e r a específica de abordar empíricamente l a 
dimensión t e m p o r a l y de d a r cuenta de ciertos cambios en e l t i empo 
es m e d i a n t e e l análisis de cohortes . L o s estudios que o p t a n p o r este 
c a m i n o genera lmente l levan a cabo comparac iones entre cohortes d i 
ferentes; sin embargo , más rec ientemente se h a ins ist ido e n la p e r t i 
n e n c i a d e d a r l e s e g u i m i e n t o a u n a so la c o h o r t e , o i n c l u s o a "sub¬
c o h o r t e s " que p u e d e n ser d i s t i n g u i d a s p o r sexo , r a z a , clase so c ia l , 
ubicación geográfica, etc. Así, c o m o e n otros m u c h o s temas de estu
d i o dentro de la demografía c o m o de las ciencias sociales e n general , , 
los investigadores h a n pasado de u n a concepc ión l i n e a l y homogénea I 
d e l p r o b l e m a a l a aceptación de la heterogene idad , l a d i s c o n t i n u i d a d 1. 
y la c o n t i n g e n c i a (Settersten y Mayer , 1997). 

E n esta o p o r t u n i d a d hemos tomado c o m o objeto de estudio pre
c isamente la representación de u n subcon junto p o b l a c i o n a l m u y es
pecífico: se trata de mujeres nacidas e n l a República M e x i c a n a entre 
1951 y 1953, que a l m o m e n t o de las entrevistas (1997 e n e l es tud io 
cualitativo y 1998 e n l a Eder ) vivían e n contextos urbanos y contaban 
c o n u n n i v e l de e s c o l a r i d a d de estudios univers i tar ios . Es necesar io 
especificar que a u n q u e n o h u b i e r a n t e rminado u n a l i cenc ia tura n i se 
h u b i e r a n t i tu lado , e l cr i ter io de selección es que h u b i e r a n accedido a 
l a u n i v e r s i d a d e n algún m o m e n t o de su v i d a , l o c u a l las u b i c a , de 
c u a l q u i e r m a n e r a , c o m o u n a minoría respecto al p r o m e d i o n a c i o n a l 
de e s c o l a r i d a d ( tanto e n e l m o m e n t o e n que c u r s a r o n sus estudios 
universitarios c o m o e n el m o m e n t o de la entrevista). 

E n t r e las razones que just i f ican e l tomar como universo de estudio 
conjuntos que deben cubr i r ciertos criterios de selección, c o m o los an
ter iormente mencionados , destaca el supuesto de la n o homogene idad 
de las cohortes, c o m o lo enfatizan, p o r e jemplo, A n g e l a O ' R a n d y j o h n 
H e n r e t t a (1999). Es decir , si b i e n e l hecho de haber nac ido en u n mis
m o año sitúa e n e l mismo escenario histórico general a todas las perso
nas que comparten ese evento demográfico, esas mismas circunstancias 
histórico-sociales i n c i d e n de m a n e r a di ferente en las cohortes según, 

5 U n a vertiente más de análisis asociada con todo lo anterior gira en torno a la fa
mosa tríada de "efectos" mencionada en muchos estudios demográficos como "edad, 
periodo, cohorte" ; en esta ocasión tampoco incursionaremos en la muchas veces difícil 
distinción entre estos tres efectos porque su tratamiento requeriría por sí mismo de un 
texto, aunque ciertamente su utilización es pertinente en el análisis de cohortes. 
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p o r e j emplo , su ubicación geográfica, de clase social y (o) f a m i l i a de 
o r igen , sin o lvidar l a s iempre presente distinción entre hombres y m u 
jeres, todo lo cual finalmente contribuye al establecimiento de d i f e ren 
cias y desigualdades. D e esta m a n e r a , "las desigualdades dentro de las 
cohortes f recuentemente exceden aquellas entre cohortes y son e l r e 
sultado de l a interacción entre las condic iones estructurales, l a acc ión 
i n d i v i d u a l y l a o p o r t u n i d a d " ( O ' R a n d y Henre t ta , 1999: 9) . U n a de las 
características distintivas d e l enfoque de l curso de v ida c o m o perspecti 
va teórico-metodológica es l a atención que le presta a l a he te rogene i 
dad : "empíricamente d i c h a heterogene idad se observa c o m o var iac io 
nes inter-cohortes e intra-cohortes" (George, 1996: 249). 

E n este c o m p l e j o p a n o r a m a a lgunos autores ( K o h l i , 1994; L i e f -
b r o e r , 1999) destacan l a i m p o r t a n c i a de los d o m i n i o s escolar y l a b o 
r a l e n l a con formac ión d e l curso de v i d a y, p o r ende , e n los resul ta 
dos d i f e renc ia l e s que se observan c o n e l c o r r e r d e l tiempo. P a r a e l 
caso de las mujeres esto p u e d e ser aún más c laro , puesto que l a se
g u n d a m i t a d d e l s iglo X X fue testigo de los grandes c a m b i o s que se 
e x p e r i m e n t a r o n e n e l m u n d o entero , ya que más mujeres a c ced ie ron 
a mayores niveles de esco lar idad e ingresaron pau la t ina pero c rec i en 
temente a los m e r c a d o s de trabajo. Méx i co n o es u n a excepc ión e n 
este sent ido y l a var iedad de estudios sobre la participación e conómi 
ca f e m e n i n a así l o avala. 

Después de esta breve reflexión metodológica, e n los dos últimos 
apartados trataremos de art i cu lar las dos estrategias de investigación 
menc ionadas c o n l a i dea esencial de part i r d e l estudio cualitativo, es
p e c i a l m e n t e de l a construcc ión de u n a t ipo log ía que se c e n t r a e n 
cuatro trayectorias de v ida (escolar, labora l , conyugal y reproduct iva) 
y la articulación de las mismas, para ub icar al m i s m o universo de estu
d io e n las bases de datos denominadas E d e r y E N E U . S i n embargo , a n 
tes de entrar al t ema descr ib i remos las características de l a i n f o r m a 
ción que ut i l i zaremos e n este esfuerzo de análisis exp lorator io . 

M a t r i z de datos 

P o r l o que se refiere a l recorte empírico cualitativo se partió de u n es
t u d i o p r e v i o r e a l i z a d o p o r B l a n c o (en este m i s m o v o l u m e n ) e n e l 
cua l se d a segu imiento a u n g r u p o de mujeres consideradas de clase 
m e d i a , que f o r m a b a n parte de u n universo i n i c i a l de re ferenc ia cons
t i t u i d o p o r u n g r u p o escolar in tegrado p o r h o m b r e s y mujeres que, 
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e n l a s e g u n d a m i t a d de los años sesenta, f u e r o n c o m p a ñ e r o s de se
c u n d a r i a (algunos también de p r i m a r i a o de preparator ia) e n u n a es
cue la p r i v a d a de l a C i u d a d de México , ident i f i cada entonces prec isa 
m e n t e c o m o de clase m e d i a . E l p r i m e r año de s e c u n d a r i a tenía e n 
1966 dos grupos c o n u n total de 96 a lumnos , de los cuales 4 3 % eran 
mujeres (datos tomados d e l a n u a r i o escolar de 1966). U n a parte de 
este g r u p o se h a seguido r e u n i e n d o esporádicamente a l o largo de los 
años, y e n 1996 (30 años después) h u b o u n a reunión a l a cual asistie
r o n 19 mujeres (de las 41 que estuvieron en p r i m e r o de secundar ia , 
p o r lo tanto 4 6 % de ese total) y 18 hombres . D e esta m a n e r a , l a s i m 
ple asistencia a d i c h a reunión y l a p o s i b i l i d a d de recabar u n a serie de 
datos básicos, d e t e r m i n a r o n e l p r i m e r recorte e n e l proceso de selec
ción de aquellas mujeres que i b a n a ser entrevistadas poster iormente . 

L o s asistentes (hombres y mujeres) contestaron u n breve cuestio
n a r i o q u e c a p t a b a datos soc i odemográ f i cos básicos, c o m o su e d a d 
exacta, estado civi l y número de hijos; e n ese mismo instrumento se re
cabó a lguna información sobre l a trayectoria escolar y e l t ipo de trabajo 
que desempeñaban e n ese m o m e n t o . F i n a l m e n t e , de las 19 mujeres 
que asistieron a l a reunión de 1996, 13 accedieron a ser entrevistadas. 6 

Nacidas casi todas e n l a C i u d a d de México y también prácticamente to
das e n e l año de 1953 ( con a lgunos meses de d i f e renc ia hac ia e l año 
anter i o r o pos ter ior ) , y p o r lo tanto pertenecientes a u n a cohor te de 
nac imiento o generación, c o n f o r m a n a la vez u n a cohorte escolar. 

L a e lección de las mujeres c o m o u n i d a d de registro y eje d e l aná
lisis r e s p o n d e , f u n d a m e n t a l m e n t e , a l a c o n o c i d a afirmación de que 
su estrecha conexión c o n l a reproducc ión social le i m p r i m e u n a diná
m i c a específica tanto a l c on junto de l a organización doméstica c o m o 
a sus p r o p i a s trayector ias v itales . A u n a m u y a m p l i a mayoría de las 
mujeres que e n algún m o m e n t o de su v ida rea l izan u n trabajo extra-
doméstico , sobre todo si están casadas y c o n hijos, se les p lantea c o m o 
d i l e m a - o p o r l o menos c o m o u n a situación u n tanto conf l ict iva y que 
requiere de soluciones y estrategias- l a neces idad de e legir o asignar 
pr i o r idades y tiempos di ferenciales a ambas esferas (la l abora l y l a fa-

6 E n el presente ejercicio no incluimos a una de las entrevistadas porque no cum
ple con el criterio de selección utilizado en esta ocasión de tener al menos u n año de 
estudios universitarios (después de la secundaria cursó una carrera técnica y durante 
toda su trayectoria laboral se ha desempeñado como secretaria); por lo tanto, de aquí 
en adelante cuando se haga referencia al estudio cualitativo se estarán considerando 
doce mujeres. 
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miliar-doméstica) . L o a n t e r i o r , c o n f o r m e lo h a n m o s t r a d o a l g u n o s 
autores (Rossi, 1985; Hagestad , 1992), se cristaliza en trayectorias v i ta 
les q u e c o n t i e n e n d i s c o n t i n u i d a d e s así c o m o a r m o n i z a c i o n e s e n t r e 
los diversos d o m i n i o s y que t e r m i n a n c o n f o r m a n d o cursos de v ida fe
m e n i n o s más comple jos o c o n u n mayor traslape de trayectorias q u e 
su contraparte mascu l ina . 

Se fijó c o m o delimitación t e m p o r a l e l p e r i o d o que va de 1950 a 
1997 (año e n que se rea l i zaron las entrevistas) 7 p o r q u e éste c o m p r e n 
de u n a var iedad de situaciones sociohistóricas que sitúan a la cohor te 
e leg ida e n su i n i c i o e n u n contexto de auge e c o n ó m i c o n a c i o n a l , y a 
que estas mujeres n a c e n e n m e d i o d e l l l amado "mi lagro m e x i c a n o " y 
t rans i tan a l o l a r g o d e l t i e m p o p o r d i ferentes m o m e n t o s históricos 
hasta l legar a las crisis económicas de los años o c h e n t a y noventa, p r o 
ceso e n e l cua l se presentan variadas situaciones, inc luso la m o v i l i d a d 
social descendente que h a e x p e r i m e n t a d o b u e n a parte de los secto
res medios y respecto a l a cual se h a investigado poco . 

P o r l o que se ref iere al recorte empír ico cuanti tat ivo , e n p r i m e r 
lugar cabe ac larar que a u n q u e e n esta o p o r t u n i d a d le h e m o s d a d o 
más espacio a l a E d e r , e n r e a l i d a d usaremos tanto esta encuesta c o m o 
l a E N E U para l levar a cabo u n a implementación práctica de l a "meto
do log ía m i x t a " . Es dec i r , e n e l m e n c i o n a d o trabajo prev io (B lanco y 
Pacheco , 2001) , se priorizó e l "continuum interact ivo" entre l a investi 
gación cualitativa y e l seguimiento de u n g r u p o de mujeres e n l a E n 
cuesta N a c i o n a l de E m p l e o U r b a n o ( E N E U ) , 8 mientras en este nuevo 
e jerc i c io se p o n e e l acento , d e n t r o d e l en foque de l a "metodo log ía 
m i x t a " , e n l a realización de u n e jerc ic io " secuenc ia l " ( como se m e n 
c ionó en e l p r i m e r apartado) entre los hallazgos d e l estudio de corte 
cualitativo y e l seguimiento de u n a cohorte en l a Encuesta Demográ
fica Retrospect iva N a c i o n a l ( E d e r ) , ap l i cada p o r e l INEGI en 1998 bajo 
l a coordinación de u n g r u p o de investigadores de inst i tuciones nac io 
nales e in ternac iona les . 9 Esta es l a p r i m e r a encuesta biográfica m e x i -

' Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas pero en profundidad, que prác
ticamente constituyen historias de vida; todas las entrevistas se grabaron y se transcri
bieron íntegramente. 

8 L a E N E U se realiza en México desde 1985 de manera continua y abarca en la ac
tualidad más de 90% del conjunto urbano (100 000 y más habitantes); se visita a cada 
familia durante cinco trimestres y después se cambia la muestra. 

9 Marie-Laure Coubés de E l Colegio de la Frontera Norte, María Eugenia Zavala 
de la Universidad París-X, René Zenteno del Instituto Tecnológico de Estudios Supe
riores de Monterrey y Gabriel Estrella de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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cana representat iva en e l país p a r a tres cohortes de e d a d (las perso 
nas nac idas entre 1933-1936, 1951-1953 y 1966-1968) que d a s e g u i 
m i e n t o a l a h i s t o r i a de v i d a de h o m b r e s y mujeres , rescatando sobre 
todo tres ámbitos: e l f ami l iar , e l labora l y e l migra tor i o . Cabe m e n c i o 
n a r que esta encuesta p e r m i t e conocer , entre otros aspectos, l a t r a 
yectoria educat iva de las personas encuestadas. 

L a E d e r constituye u n subcon junto (de 3 200 casos) de la m u e s 
t ra de l a E n c u e s t a N a c i o n a l de l a Dinámica Demográf i ca ( E n a d i d ) 
ap l i cada e n 1997. L a encuesta retrospect iva t iene l a característica de 
i n c l u i r 100 casos para cada estado de la República M e x i c a n a d i f e ren 
ciados p o r niveles de urbanización representativos p a r a e l corte de l o 
ca l idades de m e n o s de 15 000 hab i tantes y l o c a l i d a d e s de 15 0 0 0 o j 
más. C a b e aclarar que se t o m a r o n e n cuenta tres años ca lendar io pa - : 
r a cada c o h o r t e p o r q u e se quería que ésta fuera l o más h o m o g é n e a 
pos ib l e ; p o r o t r o l a d o , todos los eventos reg is trados e n l a encuesta 
son aquel los que c o r r e s p o n d e n a u n a duración de a l m e n o s u n año 
e n la v i d a de los ind iv iduos . 

A h o r a b i e n , l a selección e n l a E d e r se realizó de la siguiente m a 
nera : de los 1 066 h o m b r e s y mujeres encuestados, correspondientes 
a l a cohorte 1951-1953 - a ñ o s que co inc ide c o n e l año de n a c i m i e n t o 
de las mujeres entrevistadas en e l estudio de corte cua l i ta t i vo - se tra
bajó c o n e l subgrupo de mujeres (534), y de este subgrupo se selec
c i onó a las que viven en local idades urbanas (254). P o r último, de la 
poblac ión de mujeres urbanas , para e l presente e jercic io se seleccio
n ó e l subcon junto de las que habían l ogrado cursar al menos u n año 
de estudios universitarios (24 mujeres e n l a muestra , c i fra que al m o 
m e n t o de expandirse representa u n total de 78 798) (gráfica 1). Este 
r e d u c i d o número de casos está re lac ionado c o n e l hecho de que para 
esta cohorte so lamente 6.7% logró alcanzar a l menos u n año de u n i 
ve r s idad , c o n l a característica de que todas se e n c o n t r a b a n e n 1998 
e n contextos más urbanizados . D i c h a selección también está d irecta
mente r e la c i onada c o n e l h e c h o de que las mujeres d e l estudio cua l i 
tativo per tenecen a u n sector de clase m e d i a c o n estudios univers i ta 
rios y, de entrada , l o que se procuró fue hacer equiparables los casos 
seleccionados tanto en e l estudio cualitativo c o m o e n las bases de da
tos cuantitativas. 

L a descripción de c ó m o se se lecc ionaron los casos e n l a E N E U se 
especif ica de m a n e r a más detal lada e n u n trabajo previo (B lanco y P a 
checo , 2001) ; e n esta ocasión basta señalar que e l universo de estudio 
que seleccionamos a part ir de la E N E U incluyó a las mujeres que tenían 
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las siguientes características: ser res idente e n l a C i u d a d de México a l 
m o m e n t o de las entrevistas, haber a lcanzado estudios universitarios y 
estar entre las edades de 33 a 35 años para e l p e r i o d o de 1987, o e n t r e 
43 a 45 años p a r a e l p e r i o d o de 1997; l a muestra final quedó c o n f o r 
m a d a p o r 28 mujeres p a r a 1987 y 25 para 1997. 

A n t e s de descr ib i r las trayectorias de las encuestadas y los resul ta 
dos d e l estudio cualitativo, vale l a p e n a señalar ciertas ventajas analíti
cas que se der ivan d e l uso secuencial de las dos bases de datos c u a n t i 
ta t ivas q u e h e m o s e l e g i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l a i n f o r m a c i ó n 
cualitativa, tal c o m o l o c o n t e m p l a u n a de las estrategias de la l l a m a d a 
"metodo log ía m i x t a " . Así p o r e j e m p l o , c o n l a encues ta E d e r h e m o s 
p o d i d o abordar e l estudio de u n a cohorte específica, pero dado que l a 
representatividad es n a c i o n a l , n o es posible seleccionar exc lus ivamen
te a las mujeres de l a C i u d a d de México , aspecto que sí se p u d o l ograr 
al trabajar c o n l a E N E U . Es dec ir , a part i r de l a E d e r estaríamos h a b l a n 
do de mujeres urbanas que a l canzaron a l m e n o s u n año de estudios 
universitarios, mientras c o n la E N E U podemos trabajar c o n las mujeres 
de l a C i u d a d de México que l l e g a r o n a l a un ivers idad . P o r otro l a d o , 
dadas las características de l a E d e r , se tiene l a perspectiva l o n g i t u d i n a l , 
pero algunos aspectos de o r d e n más sincrónico, c o m o p o r e jemplo l a 
carrera estudiada p o r las mujeres, sólo se p u e d e n ub icar e n la E N E U ya 
que este dato n o existe e n la muestra biográfica de la E d e r . 1 0 

L a s trayectorias vitales: escolar, labora l , conyugal y reproduct iva 

Este apartado está ded i cado a la exposición de algunos de los p r i n c i 
pales e l ementos que caracter izan a las trayectorias vitales c ons idera 
das: l a escolar, l a l abora l , l a conyugal y l a reproduct iva . Se h a puesto 
u n especial interés e n las dos pr imeras h a c i e n d o que las trayectorias 
c o n y u g a l y r e p r o d u c t i v a i n t e r v i n i e r a n de m a n e r a u n tanto sintética 
( t o m a n d o e n c u e n t a variables c o m o e l estado c i v i l , l a e d a d a l m a t r i 
m o n i o y e l número de hi jos) , aunque cabe aclarar que n o p o r e l lo re 
sultan menos importantes . Poster iormente entrelazamos los hallazgos 
d e l estudio cual i tat ivo sobre las características de las distintas trayec
torias c o n los resultados que se obtuv ieron de la selección real izada a 

1 0 Cabe aclarar que como la Eder es una submuestra de la E n a d i d , algunas varia
bles de carácter sincrónico se pueden detectar en la muestra de la Enadid , pero en esta 
oportunidad solamente se trabajó con la muestra biográfica. 



E N BUSCA DE L A M E T O D O L O G I A MIXTA 499 

GRÁFICA 1 
Tipologías cualitativas (construcción a lo largo de la cohorte) 

(construcción a partir de la E N E U 
considerando 6 meses) 

Generación 1953 (estudio cualitativo con 12 mujeres) 

part i r d e l a E d e r , h a c i e n d o uso de algunos datos encontrados previa
m e n t e a p a r t i r de l a E N E U e n caso de ser n e c e s a r i o . E s p e r t i n e n t e 
m e n c i o n a r que c o m o la E d e r es u n a encuesta relativamente nueva, e l 
análisis sobre l a base de datos está realizándose actualmente y sus h a 
llazgos aún n o h a n sido publ i cados , p o r l o que en esta ocasión n o i n 
corporaremos los documentos inéditos existentes. 

Trayectoria escolar 

Es u n h e c h o r e c o n o c i d o que entre las clases medias urbanas se pre 
senta u n a c lara t endenc ia hac ia el acceso a l a educación básica y a u n 
a l a m e d i a super ior (preparatoria) ( M i e r y Terán y R a b e l l , 2001). Éste 
es e l caso d e l g r u p o estudiado de m a n e r a cual itat iva; hay que recor 
dar que se está h a b l a n d o de mujeres nacidas en la p r i m e r a m i t a d de 
l a década de los c incuenta ; más prec isamente , las 12 entrevistadas n a 
c i e r o n e n 1953, p o r l o que ingresaron a l a p r i m a r i a e n 1960, a l a se
c u n d a r i a e n 1966, a l a p r e p a r a t o r i a e n 1969 y a l a l i c e n c i a t u r a e n 
1972. D e las 12 entrevistadas , 10 t e r m i n a r o n u n a l i c e n c i a t u r a y las 
otras dos l a i n i c i a r o n pero l a de jaron en los p r i m e r o s dos años p a r a 
casarse. D e esta m a n e r a resalta e l hecho de que la trayectoria escolar 
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que presenta este g r u p o de mujeres de clase m e d i a c o r re spo n de n o 
sólo a u n patrón de mayor acceso a l a educación p o r parte de las m u 
jeres mex icanas e n l a segunda m i t a d d e l siglo X X , s ino a u n a caracte
rística p r o p i a de las clases med ia -med ia y media-alta , c o m o es l a de las 
mujeres profesionistas que const i tuyen u n a c lara minoría respecto a l 
contexto n a c i o n a l ( M i e r y Terán, 1993). 

A g r e g a d o a l o anter i o r , habría que destacar que si b i e n la mayo 
ría de las entrevistadas (6 de 12) eligió u n a l i c e n c i a t u r a d e n t r o d e l 
área soc ia l y de h u m a n i d a d e s , también algunas d e c i d i e r o n i n c u r s i o -
nar e n las "c iencias duras " ( c omo l a física y las matemáticas ( cuatro 
casos). Esta situación destaca aún más si se cons idera e l hecho de que 4 

al m o m e n t o de cursar l a l i cenc ia tura - p r i m e r a m i t a d de l a década de I 
los s e t e n t a - a p r o x i m a d a m e n t e 8 0 % de la matrícula de educación su- -
p e r i o r e n México correspondía a hombres y e l 2 0 % restante de muje 
res se u b i c a b a sobre todo e n las c iencias sociales y las h u m a n i d a d e s 
(Blázquez, 1992). Poster iormente , y en general n o de u n a m a n e r a i n 
m e d i a t a , de las 10 que t e r m i n a r o n u n a l i c e n c i a t u r a , c i n c o c u r s a r o n 
u n a maestría ( cuatro se t i t u l a r o n y u n a no) y de éstas, dos l l e g a r o n 
hasta e l doc torado (una obtuvo el grado e n e l área de ciencias físico-
matemáticas y la o tra al m o m e n t o de la entrevista todavía n o l o obte
nía e n e l área de ciencias sociales y h u m a n i d a d e s ) . 

F i n a l m e n t e , d e l estudio cualitativo cabe destacar u n e lemento e n 
part icular : que para l a mayoría d e l g r u p o estudiado la trayectoria esco
lar desde la p r i m a r i a hasta e l ingreso a la l i cenc iatura se realizó de m a 
nera c o n t i n u a , sin interrupc iones prolongadas, salvo aquellas dictadas 
p o r los prop ios calendarios escolares (por e jemplo , algunas esperaron 
algunos meses entre la terminación de la preparator ia y el ingreso a la 
universidad) . A pesar de esta homogeneización en la secuencia de la tra
yectoria escolar, ya desde el i n i c i o de l a p repara tor ia se van despren
d i e n d o casos que representan cursos de v ida diferentes; p o r e jemplo , 
la neces idad de obtener ingresos i m p l i c a para u n caso el pr ior i zar u n a 
trayector ia l a b o r a l " t e m p r a n a " , c o n respecto a l resto d e l g r u p o , y la 
e lecc ión d e l m a t r i m o n i o y l a fu tura m a t e r n i d a d c o m o e l evento más 
i m p o r t a n t e e n ese m o m e n t o frente a las otras opc iones (escolar y la 
bora l ) , l leva en dos casos a i n t e r r u m p i r los estudios de l i cenc iatura y a 
concentrarse e n los ámbitos pr ivado y doméstico. 

A p a r t i r de los datos cor respond ientes a l a E d e r constatamos e l 
carácter de g r u p o netamente de clase m e d i a de las mujeres elegidas 
de l a c o h o r t e 1951-1953, ya que c o m o u n c laro i n d i c a d o r resalta l a 
g r a n d i f e r e n c i a e n cuanto a los años p r o m e d i o de estudio que p r e -
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sentan las mujeres que l l e g a r o n a o b t e n e r al m e n o s u n año de u n i 
vers idad frente al c o n j u n t o total de l a muestra . Así, mientras p a r a l a 
c o h o r t e e n g e n e r a l los años p r o m e d i o de e s tud io f u e r o n só lo seis 
( m e d i d a l o n g i t u d i n a l m e n t e ) , e l s u b g r u p o objeto de nues t ro e jerc i 
c io alcanzó u n p r o m e d i o de 18 años ( r e cordemos que las 24 m u j e 
res es tud iadas a p a r t i r de l a E d e r r e p r e s e n t a n 6 .7% d e l t o t a l de l a 
c ohor te ) . 

Además de l o a n t e r i o r , a c u d i r a l a E d e r nos permitió e n c o n t r a r 
e lementos que c o r r o b o r a n l a d ivers idad e n cuanto a las f o rmas que 
puede a d q u i r i r l a trayectoria educativa en u n con junto que presenta 
varias características homogéneas . Así, p o r e jemplo , se d a la i n t e r r u p - , 
c ión d e b i d o a di ferentes causas tales c o m o l a transición a l m a t r i m o - I 
n i o o l a m a t e r n i d a d (cuatro de u n con junto de nueve d i s c o n t i n u i d a - i 
des e d u c a t i v a s ) , o d e b i d o quizás a n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s (las 
restantes c inco d i s cont inu idades educativas, d e l c on junto total de 24 
mujeres) p a r a , e n a lgunos casos, r e t o m a r la trayector ia escolar años 
después ( en o t r a e tapa d e l c i c l o vital ) hasta l o g r a r algún g r a d o de 
educación super ior ( como también ocurre e n u n caso en l a mues t ra 
cualitativa) . F i n a l m e n t e , resalta otro aspecto que tiene que ver con l o 
anter i o r y está re lac i onado c o n e l poco número de casos c o n u n nive l 
super ior a l a l i c enc ia tura e n l a muestra de l a E d e r (sólo tres mujeres 
a l canzan e l grado de maestría y n i n g u n a e l doc to rado ) , lo c u a l segu
ramente nos está h a b l a n d o de muestras di ferenciales de clase m e d i a 
entre e l estudio cualitativo y las bases de datos cuantitativas; es dec ir , 
l a se lecc ión cua l i ta t iva es más b i e n de clases m e d i a - m e d i a y m e d i a -
alta, mientras que l a mues t ra de l a E d e r (al i g u a l que l o que ocurría 
c o n l a E N E U ) capta u n a clase m e d i a más heterogénea y menos pr iv i l e 
g iada, que p o r supuesto está más e n c o n c o r d a n c i a c o n la var i edad de 
niveles soc ioeconómicos rea lmente existente. 1 1 

» Sólo con la información de la E N E U pueden conocerse las características de las 
carreras universitarias elegidas por las mujeres. U n número reducido tenía el grado de 
maestría (dos en 1987 y cuatro en 1997), frente a cerca de u n a tercera parte que no 
había terminado la licenciatura. L a mayor parte de ellas había estudiado u n a carrera 
en el área económico-administrativa, seguidas por aquellas cuya disciplina se ubicaba en el 
área social y de humanidades y el área médico-biológica. A l igual que en el estudio cua
litativo, es interesante destacar que un número importante de mujeres incursionó en 
las denominadas "ciencias duras" , pese a que cuando ingresaron a la universidad era 
aún poco usual. 
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Trayectoria laboral inicial 

E n la l i t e ra tura n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l sobre los mercados y l a fuer 
za de trabajo , desde hace años se h a i d o a d v i r t i e n d o c o n m a y o r f re 
cuenc ia l a crec iente y constante participación de las mujeres e n la ac
t i v i d a d e c o n ó m i c a . L a s diversas inves t igac i ones l levadas a cabo e n 
México c o i n c i d e n e n señalar a l a década de los o c h e n t a c o m o l a de 
c re c imiento más acelerado e n cuanto a l a participación f e m e n i n a e n 
los mercados de trabajo , l o que a lgunos autores a t r ibuyen a l a crisis 
e c o n ó m i c a que caracterizó d i c h o p e r i o d o . S i n e m b a r g o , ya desde l a 
década de los setenta, c u a n d o las mujeres entrevistadas i n i c i a r o n su 
trayectoria l a b o r a l , se empezó a advert ir u n a u m e n t o signif icativo de 
l a inserción l a b o r a l f e m e n i n a , asoc iado e n este p e r i o d o a l a e x p a n 
sión u r b a n a y de los servicios; entre otros a los p r o p o r c i o n a d o s p o r e l 
Estado (Blanco , 1995). 

P o r l o que respecta a las características sociodemográficas de l a 
población f e m e n i n a que par t i c ipaba en los mercados de trabajo, "s in 
l u g a r a dudas e n los setenta, a l i g u a l q u e e n las décadas anter i o res , 
eran las mujeres jóvenes, n o unidas y c o n elevados niveles de escolari 
d a d , las que más fácilmente e n c o n t r a b a n u n lugar de trabajo p o r l a 
ampliación de l a urbanización, l a i n d u s t r i a y los servicios de corte ca
p i ta l i s ta" (García, 1994: 64) . E n esta situación se encontraba , precisa
m e n t e , e l g r u p o escolar a l que p e r t e n e c e n las 12 mujeres entrevista
das para e l estudio cualitativo. 

D e éstas, 10 ( r e c o r d e m o s que dos a b a n d o n a r o n l a u n i v e r s i d a d 
para casarse y n o trabajaron inmed ia tamente después de casadas) tu
v i e r o n su p r i m e r t raba jo "estable" , e n p r o m e d i o , a los 25 años de 
edad ( correspondiente a 1978), u n a vez c o n c l u i d a la l i cenc iatura . C a 
be ac larar que l a denominación "estable" (para hacer re ferenc ia a u n 
e m p l e o r e l a c i o n a d o c o n sus es tud ios de l i c e n c i a t u r a y de t i e m p o 
comple to ) se usa para o p o n e r l a a l a de "eventual" , que hace re feren
c i a a l d e s e m p e ñ o de trabajos o cas iona les o de t i e m p o p a r c i a l que 
a p r o x i m a d a m e n t e l a m i t a d de las entrevistadas realizó a l r e d e d o r de 
los 20 años (1973), p r i n c i p a l m e n t e i m p a r t i e n d o algún t ipo de docen 
cia e n escuelas pr imar ias , secundarias o de n ive l m e d i o super ior . Esto 
obedec ió , sobre todo , a l a finalidad de contar c o n algún ingreso pro 
p i o y n o d e p e n d e r económicamente de los padres e n f o r m a exc lus i 
va, o inc luso p a r a co laborar c o n l a economía fami l iar . 

A d i f e r e n c i a d e l g r u p o d e l estudio cual i tat ivo , las mujeres segui
das e n l a E d e r p a r a l a cohorte 1951-1953 e n p r o m e d i o e m p r e n d i e r o n 
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su p r i m e r trabajo a los 20 años ( inc luso cuatro i n i c i a n su trabajo e n 
tre los 14 y 17 años de edad ) , h e c h o que apoya e l a r g u m e n t o de q u e 
el g r u p o investigado en e l estudio de corte cualitativo t iene caracterís
ticas sociales que p e r m i t e n ident i f i car lo c omo de estratos soc i oeconó 
micos c o n mayor p o d e r adquis i t ivo frente a los g rupos c o n f o r m a d o s 
p o r las encuestas E N E U y E d e r . A h o r a b i e n , e n este m o m e n t o sólo es
tamos a b o r d a n d o e l c o m i e n z o de las trayectorias laborales de las m u 
jeres entrevistadas, p o r l o que más adelante, e n l a presentación de l a 
tipología, podrá apreciarse cuál h a sido e l desarro l lo de dichas trayec
torias a l o largo d e l t i empo . 

Trayectorias conyugal y reproductiva 

E m p e z a n d o p o r l a edad a l m a t r i m o n i o , e l con junto de las 12 entrevis
tadas se casó e n p r o m e d i o entre los 24 y los 25 años (1977-1978), c o n 
excepc ión de las dos que a b a n d o n a r o n l a u n i v e r s i d a d prec i samente 
p a r a casarse y que , p o r l o tanto , l o h i c i e r o n más jóvenes ( a l r ededor 
de los 20 años) . E n la l i t e r a t u r a espec ia l izada sobre este t e m a , se h a 
es tab lec ido q u e e n M é x i c o , p a r a l a generac ión 1952-1956, l a e d a d 
p r o m e d i o a la p r i m e r a unión fue a l rededor de 19 años de e d a d (Za-
vala, 1992: 109). E n u n estudio más rec iente , pero sólo p a r a l a gene
ración 1955, se i n d i c a que l a e d a d p r o m e d i o a l a p r i m e r a unión fue 
de alrededor de 21 años (Quilodrán, 2001: 167). A h o r a b ien , a partir de 
los datos de l a E d e r se e n c u e n t r a que, específicamente para la cohor 
te de mujeres nacidas entre 1951-1953, la edad p r o m e d i o a l a p r i m e r a 
unión fue de 20.4 años, mientras las mujeres que a l c a n z a r o n al m e 
nos u n año de un ivers idad se casaron en p r o m e d i o a los 22.7 años. E n 
este sent ido , l a mayoría de las in tegrantes de l a m u e s t r a cua l i ta t iva 
realizó u n m a t r i m o n i o u n poco "tardío", si se c o m p a r a c o n e l p r o m e 
d i o n a c i o n a l o los resu l tados de l a E d e r , p e r o n u e v a m e n t e más e n 
c o n s o n a n c i a c o n las especi f ic idades de los sectores medios -medios y 
medios-altos. 

Esto resulta aún más claro si se real izan ciertas comparaciones por 
n ive l de esco lar idad ; así, nos d ice M i e r y Terán (1993), t o m a n d o en 
cuenta a las varias cohortes de mujeres que analiza u n estudio realizado 
p o r e l la y que abarca los años de nac imiento de 1947 a 1966: " . . .mien
tras que la mi tad de las mujeres sin escolaridad se casan antes de los 18 
años y a los 25 casi todas están casadas, entre las que asisten a l a univer
sidad, casi n i n g u n a in i c ia u n a unión mari ta l antes de los 18 años y a los 
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25 años más de l a m i t a d permanece soltera" (p. 726). D e esta m a n e r a 
resalta l a p r i o r i d a d que los sectores medios-medios y medios-altos asig
n a n a l a obtención de ciertos niveles educativos p o r parte de las y los h i 
jos y, p o r lo tanto, e l "retraso" e n e l c u m p l i m i e n t o de eventos demográ
ficos tales c o m o e l m a t r i m o n i o y el nac imiento de los hijos. 

E n e l caso de las 12 entrevistadas, casi al mismo t iempo que la m a 
yoría estaba ingresando al mercado de trabajo de m a n e r a "estable" se 
d io e l m a t r i m o n i o , acontec imiento que n o significó el abandono de l a 
act ividad labora l , c o m o parece ser más frecuente e n otros estratos so
c i oe conómicos . N o sucedió l o m i s m o c o n e l e jerc ic io de l a m a t e r n i 
dad , ya que e l hecho de tener hijos sí influyó e n la decisión de dejar de 
trabajar durante algún t i empo . Así, l a mayoría de las que trabajaban 
de jaron de hacer lo durante u n t i empo (por e jemplo , u n año) para de
dicarse de m a n e r a exclusiva al cu idado de l recién nac ido ; no s iempre 
ocurrió lo m i s m o , pues algunas sólo se t o m a r o n el t i empo est ipulado 
p o r ley y, en todo caso, trataron de alargar e l per i odo sin trabajar, ad i 
c i o n a n d o a l a incapac idad , p o r e jemplo , las vacaciones. 

P o r otro lado , e l n a c i m i e n t o d e l p r i m e r h i jo ocurr ió , en p r o m e 
d i o , u n o s dos años después d e l m a t r i m o n i o . Es d e c i r , estas j óvenes 
mujeres profesionistas de finales de los años setenta contaban c o n l a 
información necesaria para contro lar su f e c u n d i d a d y e l ig ieron cuán
do y cuántos hijos tener. P r u e b a de e l l o es que , e n p r o m e d i o , tuvie
r o n dos h i j o s , 1 2 c u a n d o l a c i f ra n a c i o n a l , p o r e jemplo para 1980, era 
de 4.4 hijos p o r mujer , cons iderando que México ya se encontraba e n 
p leno descenso de sus tasas de f e c u n d i d a d (Zavala, 1992: 93-94); este 
último resultado co inc ide c o n el de l a cohorte correspondiente a los 
años 1951-1953 de l a E d e r . 

U n p r i m e r aspecto p o r resal tar a p a r t i r de los resu l tados de l a 
E d e r es l a d i f e r e n c i a s igni f i cat iva p o r estado c iv i l ent re las mujeres 
que a l c a n z a r o n a l m e n o s u n año de estudios univers i tar ios y las que 
n o l o l o g r a r o n ; así, mientras estas últimas en su mayoría se encontra 
b a n casadas o un idas (81.4%), de las pr imeras se ub i caba e n esta cate
goría sólo 4 1 . 5 % ; además, e l estado conyugal de separación o d ivor 
c io t iene mayor peso para las mujeres profesionistas (43.3% p a r a las 

1 2 De las 12 entrevistadas, sólo una tiene tres hijos, precisamente la única que ha 

sido ama de casa en exclusividad; de las que tienen dos hijos (la mayoría) algunas ma¬

de salud. 
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que c u r s a r o n algún año de un ivers idad frente a 8 .3% d e l g r u p o res
tante ) . Este últ imo r e s u l t a d o p u e d e i n t e r p r e t a r s e desde d i f e rentes 
vertientes, u n a de ellas es que las mujeres profesionistas cuentan c o n 
más recursos económicos para p o d e r separarse y, así, vivir de m a n e r a 
i n d e p e n d i e n t e c u a n d o la relación de pareja n o f u n c i o n a . 

A d i f e renc ia de los resultados obtenidos e n e l estudio cual itativo, 
a p a r t i r de los datos de l a E d e r se observa que u n número r e d u c i d o 
de mujeres (cuatro de u n conjunto de 24) presenta la característica de 
ingresar al m e r c a d o de trabajo casi a l m i s m o t i empo que se une . A la 
vez, las mujeres profes ionistas de l a E D E R que salen d e l m e r c a d o de 
trabajo a l m o m e n t o de un i rse o tener e l p r i m e r h i jo son también u n i 
número r e d u c i d o (dos e n e l p r i m e r caso y tres e n e l segundo) . 1 3 C o n * 
l a información de l a E N E U n o parecía existir u n a d i f e renc ia tan fuer - : 

te, lo c u a l podr ía a t r ibu i r se a que l a utilización de datos r e a l m e n t e 
l o n g i t u d i n a l e s hace pos ib le u n análisis más a m p l i o que l o g r a captar 
u n a mayor d ivers idad de las formas e n que se entre lazan sus d i f e r e n 
tes trayectorias vitales. A l respecto, algunos autores h a n hab lado des
de hace t i empo de l a s imul tane idad de roles de las mujeres en contra 
p o s i c i ó n c o n las s e c u e n c i a s l i n e a l e s y o r d e n a d a s de e p i s o d i o s o 
transiciones, lo cua l n o quiere dec ir que hayan desaparecido sino que 
"...los roles a través de los d o m i n i o s se vuelven cada vez más in te rde -
pendientes a l o largo d e l t i e m p o " ( O ' R a n d y H e n r e t t a , 1999: 85) . L a 
tipología que presentamos e n e l s iguiente apartado es prec i samente 
u n a esquematización de l a interrelación de roles y trayectorias vitales 
t o m a n d o e n cuenta l a dimensión diacrònica. 

F i n a l m e n t e , p o r l o que toca a l ámbito de l a f e c u n d i d a d , c o n e l 
e j erc i c io cuant i ta t ivo se constata l a baja f e c u n d i d a d de las mujeres 
de clase m e d i a (1.6 hi jos p a r a la cohor te de l a E d e r ) y aparece c o m o 
n o v e d o s o e l h e c h o de q u e e l g r u p o de es tudio c o m p r e n d e u n nú 
m e r o s igni f i cat ivo de mujeres solteras (cuatro) o s in hi jos (seis). A 
p a r t i r de l a información de l a E N E U también se observa u n a p r o p o r 
c ión cons iderab le de mujeres solteras (ocho de 28 e n 1987 y seis de 
25 e n 1997) . Este aspecto l leva a l a reflexión y, entre otras i n f e r e n 
cias, p u e d e pensarse que las mujeres univers i tar ias n o só lo p o s p o 
n e n la e d a d e n que se casan, s ino que también p u e d e n optar p o r e l 
"no m a t r i m o n i o " . 

>3 Cabe aclarar que el fenómeno base para el cálculo de la muestra de la Eder fue 
la migración; esto podría llevar a pensar en que probablemente por ello se privilegien 
más los aspectos laborales que las dinámicas reproductivas. 
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E n esta p r i m e r a presentación de los p r i n c i p a l e s e l ementos q u e 
caracter izan las cuatro trayectorias vitales elegidas, e l objetivo h a s ido 
ver las s imi l i tudes y di ferencias d e l universo cuantitativo respecto a l a 
información derivada de l estudio cualitativo, teniendo en cuenta la d i f i 
cu l tad que representa c o n j u n t a r fuentes de datos c o n características 
muy di ferentes, así c o m o cortes diacrónicos y sincrónicos, de ahí q u e 
tal vez l a expos ic ión resul te u n tanto descr ip t iva y l i n e a l ; p o r e l l o a 
continuación se presenta u n a tipología que d a cuenta de las posibles 
art iculac iones de las trayectorias vitales hasta aquí analizadas. 

U n a p r o p u e s t a tipológica 

E n e l trabajo que d i o o r i gen a este ejercicio , o sea e l estudio cual i tat i 
vo, u n a vez que se expuso e l per f i l genera l d e l g r u p o bajo estudio y su 
ubicación dentro d e l contexto más a m p l i o al cua l pertenece, o sea su 
cohor te de n a c i m i e n t o o generación, fue preciso h i l a r más fino y e n 
trar a l a d ivers idad que casi s i empre cont iene l a h o m o g e n e i d a d que 
sue le p e r c i b i r s e e n u n análisis más a g r e g a d o . Así , se trató de d a r 
c u e n t a de las d i ferenc ias y las semejanzas valiéndose de l a construc 
ción de u n a tipología que incorporó e l entre lazamiento de las cuatro 
trayectorias vitales consideradas, pero d o n d e l a trayectoria labora l se 
t omó c o m o eje d e l análisis. 

Así, e n e l estudio cualitativo, p u n t o de par t ida de este trabajo, se 
situó a las entrevistadas e n dos polos que, al parecer , están presentes 
e n c u a l q u i e r g r u p o s o c i o e c o n ó m i c o y o cupac ión específica que de
sempeñan las mujeres: e l n o haber trabajado " n u n c a " , n i antes n i des
pués de casarse, y e l haber trabajado "s iempre" , antes y después de ca
sarse e inc luso sin abandonar e l trabajo en los per iodos en que se h a n 
ten ido hijos (con excepc ión de los tiempos de i n c a p a c i d a d que mar 
ca l a ley) . 

Se i n c o r p o r a r o n las trayectorias conyugal y reproduct iva , prec isa
mente p o r su estrecha interrelación, a u n q u e se h i z o de u n a m a n e r a 
u n tanto p u n t u a l , c o n s i d e r a n d o los parámetros fundamenta les y s in 
abordar los signif icados que las propias mujeres atr ibuyen al entre la 
zamiento de sus trayectorias v i ta les . 1 4 L a investigación de corte c u a l i -

1 4 E n el estudio cualitativo sí se incluyeron aspectos como las percepciones de las 
mujeres respecto a cada una de sus trayectorias vitales y al entrelazamiento de éstas, así 
como la priorización o combinación que han hecho de cada dominio, pero en los ejer-
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tativo destacó u n p u n t o cent ra l : t o m a n d o e n c u e n t a que la mayoría 
de las mujeres entrevistadas había desempeñado u n trabajo r e m u n e 
rado en algún m o m e n t o de su v ida , tanto estando solteras c o m o casa
das, se trató de ver las diferentes modal idades que había a d q u i r i d o l a 
d i a d a famil ia-trabajo , es dec ir , c ó m o habían ejercitado o desarro l lado 
estas mujeres d i c h a vinculación. 

P a r a dar c u e n t a de tales m o d a l i d a d e s se c o n s t r u y e r o n cuatro t i 
pos que t o m a n e n consideración toda la trayectoria labora l de las m u 
jeres a l o largo d e l p e r i o d o estudiado (aprox imadamente 20 años) y 
d o n d e e l factor de f in i to r i o fue l a i m p o r t a n c i a o p r e e m i n e n c i a que le 
habían a t r i b u i d o a l a esfera l a b o r a l o a l a familiar-doméstica. Así, a 
pesar de que e n tres de los cuatro tipos había estado presente a l o lar 
go de los años l a vinculación fami l ia - t raba jo , se r e i t e r a que prec i sa 
mente se trató de h i l a r más fino y ver l a d ivers idad y los matices que 
cada t ipo conl levaba , c o n l o cua l se pretendía dar cuenta de las di fe
rentes maneras e n que se v i n c u l a n las mujeres a lo largo de su v i d a 
c o n el trabajo extradoméstico, r e chazando así la i dea de la h o m o g e 
n e i d a d p o r clase y p o r etapa d e l c i c lo vital . 

Así, e n p r i m e r lugar se d i s t i n g u i e r o n dos grandes vertientes, los 
grupos A y B 1 5 y e n segundo lugar dos tipos de trayectorias contenidas 
e n los dos grupos pr inc ipa les : 

G r u p o A (1): inc luye a aquellas mujeres que h a n pr i o r i zado l a v i 
d a fami l iar frente a l m u n d o labora l . 

A l . (1.1.) N u n c a se h a trabajado de m a n e r a extradoméstica o e l 
p e r i o d o d e d i c a d o a l a esfera l a b o r a l h a s ido m u c h o m e n o r 
e n años que e l ded i cado al ámbito fami l iar (dos casos). 

A . 2 . (1.2.) Es clara la p r i o r idad que se le ha asignado a la v ida fami 
l iar , pero a pesar de el lo a lo largo de los años se han realizado 
actividades laborales eventuales en tiempo parcial , esporádicas 
e inc luso filantrópicas; además el ingreso que generan estas ac
t iv idades s i e m p r e se h a c o n s i d e r a d o c o m p l e m e n t a r i o de l a 
economía famil iar , o sea d e l sueldo de l mar ido (cuatro casos). 

G r u p o B (2): inc luye a aquellas mujeres que h a n tratado más acti 
vamente de v i n c u l a r f a m i l i a y trabajo. 

cicios exploratorios de la "metodología mixta" no se ha incorporado esta información 
porque requeriría de otro tipo de tratamiento y, además, porque uno de los objetivos 
centrales de estos ejercicios ha sido, precisamente, el ensayo operativo del uso combi
nado de fuentes de datos que presentan características muy diferentes. 

1 5 Para facilitar la lectura de los diagramas se ha denotado con letras la tipología 
aplicada en el estudio cualitativo y con números su correlato cuantitativo. 
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B . l . (2.1.) Es l a trayectoria que presenta l a mayor c o n t i n u i d a d ; se 
h a t raba jado desde antes de casarse y l a m a t e r n i d a d n o h a 
i m p l i c a d o i n t e r r u p c i o n e s pro longadas o r e n u n c i a al e m p l e o 
(en dos casos, ya que e n e l o t ro n o hay h i jos ) ; además s i e m 
pre se h a trabajado e n e l m i s m o tipo de ocupac ión o i n c l u s o 
e n l a m i s m a institución (en los tres casos). 

B .2 . (2.2) A pesar de que hay d i s c o n t i n u i d a d , p o r haber c a m b i a 
do repetidas veces de lugar de trabajo o de t ipo de ocupac ión 
(por e jemplo de l a academia a l sector público o a l a in i c ia t iva 
p r i v a d a y viceversa, desempeñando di ferentes tipos de pues
tos y actividades) , y p o r haber p e r m a n e c i d o algunos p e r i o d o s , 
más o m e n o s largos s in trabajar (dos a tres años) d e b i d o f u n - | 
d a m e n t a l m e n t e a l a m a t e r n i d a d , se mani f iesta e l interés, y a 1 
veces también l a n e c e s i d a d e c o n ó m i c a ( p o r e j e m p l o , e n e l 
caso de las divorciadas) de tener u n e m p l e o , ingresos y tam
bién u n desarro l lo pro fes ional (tres casos). 

Así, los cuatro tipos d i e r o n cuenta d e l entre lazamiento de trayec
torias vitales y n o sólo se adaptan al c on junto de las 12 entrevistadas, 
s ino que e n r e a l i d a d son apl i cab les a t odo e l g r u p o escolar o r i g i n a l 
de 41 mujeres . S i n embargo s iempre habrá casos aislados o "especia
les" que p u e d e n representar aque l la famosa "excepción que c o n f i r m a 
l a reg la " . P o r e j emplo , e n esta generación escolar u n caso derivó e n 
u n a f r a n c a m o v i l i d a d soc ia l descendente , ya que presentó a l o l a rgo 
de los años u n a trayectoria l a b o r a l "caótica", apare jada a u n a trayec
tor ia c onyuga l y r e p r o d u c t i v a i gua lmente " i n u s u a l " respecto a l resto 
d e l g r u p o (tres m a t r i m o n i o s , dos de los cuales t e r m i n a r o n e n v iudez 
y cuatro hijos p r o d u c t o de esas tres uniones) , 1 6 

A h o r a b i e n , p o r l o que respecta a la construcción de u n a t ipo l o 
gía a par t i r de l a base de datos de l a E d e r buscamos, e n p r i m e r lugar , 
ub i car l a proporc ión de mujeres que n u n c a había trabajado (subgru-
po A l de l a tipología cualitativa) . A l respecto cabe m e n c i o n a r que de 
l a cohorte de las mujeres nacidas entre 1951 y 1953 n u n c a había t ra -

1 6 Se han documentado casos similares de mujeres pertenecientes a familias de or i 
gen de clase media, con una infancia y una adolescencia igualmente "clasemediera", que 
después de casarse iniciaron u n largo proceso de movilidad social descendente, entre 
otras razones debido a la asunción de la jefatura del hogar, hasta llegar a puntos verdade
ramente "extremos" o críneos (por ejemplo, desempeñar trabajos manuales o en el sec
tor informal o "colocar" a algún hijo en otra familia ante la imposibilidad de mantener
lo), adoptando así verdaderas estrategias de sobrevivencia anteriormente sólo asociadas a 
los sectores urbano-populares o a los grupos sociales más desfavorecidos (Blanco, 1997). 
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bajado 3 5 . 7 % ; n o obstante, esta característica correspondió al g r u p o 
que n o había a l canzado al m e n o s u n año de u n i v e r s i d a d . E n conse
cuenc ia , e l g r u p o de estudio de 24 mujeres se lecc ionado a par t i r de l a 
E d e r resultó ser a q u e l que c o m p r e n d e exclusivamente a las que a lgu
n a vez e n su v ida habían trabajado, q u e d a n d o fuera de consideración 
e l t ipo 1.1., ya que remi te a l a situación de n o haber real izado n u n c a 
u n trabajo extradoméstico, o que e l t i e m p o ded i cado a éste fue cons i 
derab lemente m e n o r que e l d e d i c a d o a l hogar . A l respecto nos in te 
resa resaltar u n a ventaja al enmarcar u n a investigación e n l a l l a m a d a 
"metodología m i x t a " : u t i l i zar fuentes de datos (ya sea simultánea o se-
c u e n c i a l m e n t e ) c o n características d i ferentes p e r m i t e n o sólo obte
n e r información c o m p l e m e n t a r i a , pues l o que n o está e n u n a fuente 
se puede encontrar e n la otra , s ino también obtener pistas sobre nue 
vas líneas de investigación al ha l lar datos e n las diferentes fuentes que 
p u e d e n ser inc luso contradic tor ios . Este es e l caso de la E N E U , desde 
d o n d e fue pos ib le a p r o x i m a r n o s al g r u p o de mujeres que n u n c a ha
bían t raba jado , cuya caracterización mostró que n u n c a habían de
sempeñado u n a l a b o r r e m u n e r a d a c i n c o de las 28 se lecc ionadas e n 
1987 y sólo u n a de las 25 seleccionadas e n 1997. L a reducción d e l nú
m e r o de mujeres que n o había trabajado nos llevó - e n e l d o c u m e n t o 
p r e v i o - a p lantear u n a hipótesis sobre la neces idad que se advierte e n 
las mujeres de clase m e d i a de incorporarse a l mercado de trabajo, ya 
fuera p o r q u e habían finalizado su p e r i o d o reproduct ivo , p o r q u e bus
caban u n proyec to p e r s o n a l o p o r neces idades e co n ó mica s (de h e 
cho , mientras e n 1987 las mujeres respondían n u n c a h a b e r buscado 
trabajo p o r q u e n o tenían neces idad , e n 1997 esta era u n a respuesta 
ausente) . 

V o l v i e n d o a l a a p r o x i m a c i ó n de l a t ipo log ía p o r m e d i o de l a 
E d e r , u n p r i m e r subgrupo correspondería a las mujeres que h a n p r i 
v i l e g i a d o su v i d a f a m i l i a r ( c i n c o e n l a m u e s t r a de l a c o h o r t e de l a 
E d e r , que representan 8.4% d e l universo de estudio en la mues t ra ex
p a n d i d a ) , e l cua l d e n o m i n a m o s 1.2 (véase e l d iagrama) . Esta agrupa
ción sería u n a aproximación al subgrupo A . 2 de la tipología cual i tat i 
v a , q u e i n c l u y e a las m u j e r e s c o n m a y o r n ú m e r o de h i j o s y, q u e 
además suspend ieron su trayectoria labora l al unirse o tener hi jos; asi
m i s m o l a duración de sus trayectorias laborales (entre 9 y 20 años) es 
m e n o r q u e l a de los subgrupos que revisaremos a continuación. U n 
matiz de este subgrupo es que dos de las mujeres pr iv i l eg iaron su v i d a 
f a m i l i a r e n etapas i n i c i a l e s o i n t e r m e d i a s d e l c i c l o de v i d a , p e r o a l 
m o m e n t o de l a entrevista se encontraban separadas y trabajando. C a -
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be m e n c i o n a r que e n e l i n t e r i o r de u n un iverso aparentemente h o 
m o g é n e o , c o m o es este p r i m e r subgrupo , es posible reconocer c i e r ta 
d ivers idad i n t e r n a ; i n c l u s o algunas trayectorias n o s iguen el m o d e l o 
" t r a d i c i o n a l " c o n y u g a l , s ino que presentan segundas y terceras n u p 
cias y, también, per iodos pro longados de separación. 

U n s e g u n d o s u b g r u p o , que d e n o m i n a m o s 2.1 (véase e l d i a g r a 
m a ) , sería l a aproximación al subgrupo B . l de l a tipología cual itat iva 
y representaría e l opuesto de las mujeres que n u n c a trabajaron, pues 
c o r r e s p o n d e a aque l las que p r e s e n t a n trayector ias labora les c o n t i 
nuas (13 e n l a m u e s t r a de l a c o h o r t e de l a E d e r , q u e r e p r e s e n t a n 
6 4 . 1 % d e l total de mujeres que a l c a n z a r o n a l m e n o s u n año de u n i 
v e r s i d a d c o n l a m u e s t r a e x p a n d i d a ) . E n este s u b g r u p o hay casadas, 
separadas o d i v o r c i a d a s y so l teras , p o r e l l o se p o d r í a d e c i r q u e se 
a p r e c i a c i e r ta h e t e r o g e n e i d a d d e n t r o de u n a característica c o m ú n 
(no obstante, l a mayor proporc ión corresponde al g r u p o de casadas o 
u n i d a s ) ; también cabe m e n c i o n a r que a este s u b g r u p o c o r r e s p o n d e 
e l m a y o r n ú m e r o de mujeres que n o t i e n e n hi jos . Destaca e l h e c h o 
de que e l número de años trabajados varíe entre 23 y 34 de act iv idad 
económica c o n t i n u a , s iendo éste e l p e r i o d o más largo d e l con junto . 

U n tercer subgrupo , que d e n o m i n a m o s 2.2 (véase e l d i a g r a m a ) , 
c o r r e s p o n d e a las mujeres que a u n q u e h a n trabajado de m a n e r a i n 
t e r m i t e n t e h a n p r i v i l e g i a d o las labores extradomésticas f rente a las 
domésticas ( cuatro mujeres e n l a m u e s t r a de la c o h o r t e de l a E d e r , 
las cuales representan 1 8 % d e l universo de quienes l l egaron a l a u n i 
vers idad c o n la muestra e x p a n d i d a ) . Ésta sería u n a aproximación d e l 
subgrupo B.2 de l a tipología cualitativa. Cabe m e n c i o n a r que este sub
grupo , a l i g u a l que e l anter i o r , también inc luye solteras, e inc luso e l 
número de hijos es muy similar en ambos casos, pero u n a de las d i feren
cias frente al g rupo anterior radica en el número de años trabajados, ya 
que e l rango se e n c u e n t r a e n e l intervalo de 16 a 26, c o n d i s c o n t i n u i 
dades labora les de m e n o s de c u a t r o años y c o n l a característica de 
que l a edad de ingreso a l p r i m e r trabajo es mayor que e n e l caso pre 
vio . P o r su parte , e n l a tipología de l a E N E U este s u b g r u p o d e d i c a b a 
más horas a l trabajo extradoméstico que a l domést i co , aspecto q u e 
n o es posible conocer c o n los datos de l a E d e r . 

P o r último, a dos de las 24 mujeres de l a muestra (9 .5% c o n ex
pansión) n o fue posible ubicarlas dent ro de la tipología (véase e l d i a 
g r a m a ) , dado que son solteras y s in hijos; e n consecuenc ia n o es pos i 
b le a n a l i z a r e l e n t r e l a z a m i e n t o de l a d i a d a fami l ia - t raba jo desde l a 
perspectiva que hemos seguido e n este e jercic io , o requeriríamos m a -
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yor información para saber, p o r e jemplo , si ellas p r i o r i z a r o n el ámbi
to f ami l i a r en relación c o n su f a m i l i a de or igen , dedicándose, c o m o a 
veces sucede , a l c u i d a d o p e r m a n e n t e de los padres , que es prec i sa 
m e n t e l a situación d e l caso d e l e s tud io cual i tat ivo que n o t o m a m o s 
en c u e n t a e n esta ocasión p o r n o haber l legado a la univers idad. T a m 
bién nos remite al aspecto metodo lóg i co de la "activación en para le 
lo " , de l a que hab lan algunos de los autores presentados e n e l p r i m e r 
a p a r t a d o , ya que e n c i e r ta f o r m a las tres fuentes de datos ut i l i zadas 
presentan casos de mujeres solteras, pero e n algunas este f e n ó m e n o 
aparece c o n más peso que e n las otras, y a u n q u e esto seguramente 
t iene q u e ver c o n e l aspecto de l a representa t iv idad de cada u n a de » 
las fuentes, el h e c h o es que nos l leva a la futura consideración de u n a ! 
situación fami l iar y l abora l m u y poco estudiada, así c o m o , más especí
ficamente, a la creciente var iab i l idad en los tipos existentes de trayec
torias laborales. 

C o n s i d e r a c i o n e s finales 

E n e l presente artículo, c o m o se advirtió e n l a introducc ión , se h a 
p r e t e n d i d o h a c e r u n e j e r c i c i o e n t o r n o al p r o b l e m a m e t o d o l ó g i c o 
que representa l a utilización simultánea de fuentes de datos que pro 
v i e n e n de dos estrategias de investigación que d u r a n t e años se h a n 
cons iderado opuestas. Es necesar io re i terar que , en nuestro caso, se 
trata de las pr imeras aprox imac iones , p o r lo que , c o m o muchas veces 
sucede e n otros temas de investigación re lat ivamente poco e x p l o r a 
dos, el resultado es, de entrada , mas b i en descriptivo. 

R e c o r d e m o s que se partió de u n estudio cual i tat ivo , y que reto
m a n d o de la perspectiva d e l curso de v ida la propuesta d e l entrelaza
m i e n t o y e l traslape de las trayectorias vitales, se procedió a e x a m i n a r 
c ó m o se i n t e r r e l a c i o n a n y coexisten cuatro de las pr inc ipa les trayec
torias vitales femeninas , t o m a n d o c o m o eje d e l análisis a la trayectoria 
labora l . A la p r e g u n t a de ¿qué t ipo de combinac iones se d a n e n l a i n -
terrelación familia-trabajo e n mujeres de sectores medios?, la búsque
d a de respues ta nos llevó a l a e laborac ión de u n a t ipología q u e d a 
cuenta de la heterogene idad y d ivers idad en e l in te r i o r de u n univer 
so que es de entrada , bastante h o m o g é n e o . 

L o anter i o r t iene c o m o trasfondo el señalamiento que se hace e n 
l a mayoría de los estudios sobre trayectorias labora les d o n d e se re
f r e n d a e l h a l l a z g o de que las trayector ias m a s c u l i n a s t i e n d e n a ser 
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m u c h o más cont inuas que las femeninas , más b i e n caracterizadas p o r 
l a d i s c o n t i n u i d a d e n e l largo p lazo , y l a i n t e r m i t e n c i a e n e l corto . P a r 
t i endo de e l lo , en esta presentación nos hemos propuesto dar c u e n t a 
de l a h e t e r o g e n e i d a d i n t e r n a que c o n t i e n e n las trayectorias f e m e n i 
nas i n c l u s o e n universos que , c o m o se h a re i t e rado , de e n t r a d a s o n 
bastante h o m o g é n e o s , sobre todo si se les c o m p a r a r a c o n s u b p o b l a -
c iones m u y di ferentes , c o m o p o r e j emplo los estratos s o c i o e c o n ó m i 
cos d e p a u p e r a d o s . Así, l a búsqueda de d i ferenc ias y matices resultó 
u n objet ivo c o m ú n p a r a los dos tipos de fuentes de datos u t i l i zados ; 
de h e c h o cons ideramos que e l haber con juntado u n recorte de t i p o 
cuantitat ivo c o n los resultados previos d e l estudio cualitativo fue p r e 
c isamente l o que h i z o posible enr iquecer a l a vez que reforzar l a p r o 
puesta de l a existencia de l a d ivers idad dentro de la h o m o g e n e i d a d . 

C o m o se h a observado repet idas veces, e l ánimo i n i c i a l de nues 
tra propuesta se centró e n la dimensión metodológica, y más específi
camente en l a parte operativa de c ó m o ut i l i zar secuencia lmente , a l a 
vez q u e de m a n e r a c o m b i n a d a , fuentes de datos que casi inev i tab le 
m e n t e s iguen s i endo clasif icadas c o m o polos , e n e l m e j o r de los ca 
sos, de u n continuum. Después de haber con f rontado diferentes t ipos 
de fuentes de información, l l a m a l a atención que e l c on junto de ca
sos d e l estudio cualitativo refleja o cont iene , en efecto, las caracterís
ticas generales que presentan universos s imilares extraídos de bases 
de datos estadísticamente representativas. Se p u e d e d e c i r que a l g u 
nas variables que c o n f o r m a n e l per f i l sociodemográfico d e l c on junto 
de los casos cualitativos encuentran su correlato en e l c o m p o r t a m i e n 
to s imi lar de las mismas variables de las submuestras de l a E N E U y de l a 
E d e r . Además, n o sólo las variables aisladas son similares sino inc luso 
h a s ido pos ib le c ons t ru i r u n a tipología p a r e c i d a c o n las pob lac iones 
de ambas fuentes, l o cua l refuerza los supuestos de l a l l a m a d a "meto
dología m i x t a " . 

P o r último, u n a vert iente más de análisis, surg ida de esta a p r o x i 
mación a l manejo con junto de fuentes de datos completamente d i fe 
rentes , y que habrá que exp lo tar e n e l fu turo , nos remite al mane jo , 
también simultáneo, de las d imensiones diacrònica y sincrónica y a l a 
i m p o r t a n c i a d e l contexto sociohistórico, c o m o lo a p u n t a , p o r e j em
p l o , e l seguimiento de u n a cohorte ficticia e n dos puntos en e l t i e m 
p o que abarcan 10 años, en e l caso de la E N E U , y a l a perspectiva l o n 
g i t u d i n a l que permite la Eder . 

T o d o lo anter ior rea f i rma, entre otras cosas, las di f icultades prác
ticas que señala la mayoría de los especialistas que p a r t i c i p a n e n l a 
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discusión metodo lóg ica y epistemológica sobre la oposición, v i n c u l a 
ción e inc luso e l continuum de l o "macro -micro " y lo " cuant i - cual i " , pe
ro que , a final de cuentas, tampoco se h a l ogrado resolver p l e n a m e n 
te de m a n e r a teórico-metodológica. A pesar de todo, o prec isamente 
p o r esto m i s m o , l a neces idad de l a articulación de niveles de análisis, 
de métodos y de fuentes de datos sigue vigente, p o r lo que habrán de 
encarar ese reto tanto las c iencias sociales e n genera l c o m o l a socio-
demografía en part i cu lar . 
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