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y abuelitos. 



INTRODUCCION, 

I" 

11.- 

111 - 



Es de es>erer que dentro de un p i s  desigual como es M6 - 
~5.~0, la clase trzbajadora  en si misma no escz.na a ltzs ??ro-- 

fundas diferencias que caracterizan al conjunto de la socie- 
dad, 

La realidad cotidiana  se en>ecina en demostrar que la - 
clase obrera.'es un mosaico de proiundas desigualdades, en tg 
dos l o s  planos, politico, eco&h.ico, cultural, organizativo- 
y de capacitacidn, (que dfa con d í a  se v& reproduciendo). 
Afloran a primera vista m y  marcadas desigualdades entre los 
trabajadores asalariados, entre un trabajador petrolero y un 
obrero de la construcción, entre un trabajador eventual y uno 
con  base, entre uno perteneciente a un sindicato nacional, y 
uno adscrito a un sindicato gremial, pueden mediar incluso - 
m& desigualdades concretas,  que rasgos codnes mensurables. 
Pero como es de esperarse, la mayoría de los escritos  sobre- 
'este tema tratan de buscar las similitudes y las generalida- 
des y no l a s  enormes desigualdades que represantan r, la cla- 
se obrera en s í  misma. 

Este es u n o  de los motivos  que  me llevd a realizar este 
proyecto de investigacidn. En realidad es4e es una emecie- 
de trabajo adicional a una investigacidn que reali8e' anterior  
aente  en la .Zona de #El Rosario" Azcapotzalco, en el. que tra - 
baje con familias, que se& hago la caracterizacidn gertene 
ten al sector nFrivi1egiado"de la clase obrera. Por *privile - 
gim30pt entendemos a la pertenencia [de las cuatro unidades do - 
mgsticas de nuestro  universo  de estudio)a yna clase formada 
por'trabajadores que ejercen un yapel productivo, excluidos 
de la propiedad o gest i6n .de  los medios de psoduccijn, 
Adem&s, se reconoce la existencia de un sector "pr;ivilegia.do" 
a la que pertenecen estos cuatro casos, entendiendo por ello 
al grupo obrero caracterizado n o r  un nive1,de vida sunerior, 
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Ahora bign, tonando en cuenta como premiss,  aue e l  sec-  
t o r  obrero  presenta un marco social  heteroggneo,  (plmteazTos 
l a  i d e a ,  que la reFroduccibn  tanto  material  como ideolbs ica -  
de este ,   Tresenta   tanbi i : ;  razgos d i f e r e n c i z l e s  en si mismo - 
por l o  que nos zvocarpnos espec i f i ca2ente  8 z.mIizzr e l  eo-- 

rrespondiente a ese   sec tor   nr iv i leg ipdo .  B t c n c e s  e l   p r o b l e  - 
mz c e n t r a l ,  E cues t ionzr  e s  e l   s i g u i e n t e :  

qué &nbi.to rnzterial  corno i d e o l ó g i c o  s e  -ey;roZ.uce el 
sector  pr iv i leg iado  de ia c l a s e   o 3 r e r a ;   c u s l e s  son los meca- 

nismos que u t i l i z a  est.: sector uarz. su reproducci6n y por en - 
de p e r s i s t e n c i a  en e l  tiempo? 

Se r e t o m r 6  l a  unidad domgst ica  como f o c o  de a n & l i s i s  - 
ya que e s t a  .ser&  enfocada como núc leo   receptor ,  m o d i f i c a d o r -  
y g e n e r a l i z d o r  de pr6,cticzs externas  a 12 misma unidad do-- 

mQstica cue 1- ca .rzcter izan,   inf luyen y aodelan c ~ m o  pertene 
c i e n t e  a un sec tor  "privFlegiFdo"  dentro  de l a  aisrna c l a s e  - 

I.- obrera. 
S i n  embargo, un a n i h s i s  soFJre e s t e  tema no e s t a r í a  cozpleto 
s i n  le visuzl izzción  d :rectZ,del   5 -23i to   industr ia l  y su in-- 
f l u e n c i a   s o b r e  la unidad doméstica,  pero  debido a ?F. b r e v e -  

dad a e l   t i e m o  con que cr>nt& n a r a  12 rezlizzci6n de C - Z ~ Z .  iz- 
vestigación,  úaicarnente se  di6 ?aso a l  a n & l i s i s  de 12.. >-midad 

d o d s t i c r , ,  quecizndo Tm5ient.e e l   a n g l i s i s  d e l  &bit0 :sc-as-- 

tr ial .  
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En el trimestre de Oto90 de 1986 I lev6  a cebo mi segunda 
prscticz de campo, cuyo terna central había sido cuestionar sf 
el trabajo de la  mujer como ama de  czsa, mzdre y esposa obre- 
ra, es mensurable a la venta de una fuerza de trabajo, es de- 

cir, si la mujer contribuye **m&** con un salario o con su --- 
fuerza de .trabajo no asalariada (trabajo  dom6stico) a la eco- 
noda y foraacidn  de la familia. 

El universo de estudio fue un grupo de  familias, a,ue CO- 
mo anteriormente se se?aló,  per'tenecen a un sector que ?or -- 
ser económicamente  estables en 12s circunstnncizs de crisis - 
que actuzlmente se est& viviendo en las sociedades lat'inoaxe- 
ricanas, Fodrían ocupar una posición de privilegio  econónico- 
respecto a los demás componentes del sector obrero, Cono ve- 
remos en  el desarrollo del presente tra.ba,io,  es ta  econoTnía es - 
table tanbién nos remitir6 a ur? grupo que gozz de una serie - 
de prestaciones otorgadas por su centro de trabajo lo que de- 

cualquier m e r a ,  les hs. nermitido alcanzar y/o lograr  conser - 
var un nivel  de  vida elevado. Además de un salario que sobre 
pasa l o s  tres salarios mínimos y medio,  Obviamente, en esto- 
participan una serie de factores causales CDTIO e s  su m"ti&e- 
dad, un nivel de escolzridad  elevado o una prepzracihn inter- 
f&rica  de varios aqos, etc, 
G,sLe gruno - de frtmilias del universo de estudio reside en la - 
Unidad Residencial **El Rosario"  perteneciente al IIWORAVIT -- 
que se encuentra ubicada en el Estado  de X6xiCo. (Cuadro A) 

- _L 

Cuzndo.inici6 el trabajo de campo 11, tal vez por moti-- 
vos fie un cierto  etnocentrismo d o ,  hFbfa fzaginedo 3- concieri 
tieado a 12 vez, a u.m, clase obrera heteroegnea, nero mi idea 
no 2.lcznzaba ixaginar un sec tor  economca?ente tz.n d i f e r e z c i a  
do de cualquier o t r o  sector obrero -que t odos  solemos im&nzr; 
claro, me  encontrd con -an un grumo de f z n i l i w  que p e r t e n e c l r n  

/ *  - 



De ahí que nacid en m í  la idea  de enfoc'ar la investiga- 
ción  de tesis a este problema del 8mbito de renroduccibn de- 
estas  unidades  domésticas. . *  

Para fines de investigación se  tonó a 1z unidad  domksti - 
ca como centro de estudio, ya que el bienestar económico  no- 
es un asunto individual (el bienestar del individuo  como re- 
sultado de su acción individual) (í). 
Por  ,tanto la categorizacidn ae las unidades dorn6sticas de -- 
acaerdo al tipo de ocu~z.ci6:: de una sol2 persona  (por ejem- 
p l o  el jefe hombre no refleja la comle jidaa de la rezlidad- 
dozéstica. El bienestar económico,  es co-npzrtido por todos- 
y cada uno  de los integrantes de la unidad doméstica y es en 
esta  donde se pueden observar claramente, a traves de la -- 

* 

f.r""' -cuLa,uJ1on - - * de  valores a' l o s  hijos, valores de id.entidad aue 

se van reproduciendo  generación tras generación de 'obreros,- 
estos  mecanismos que permite2 su consolidación y no - desin- 
%-egrz.ci.& como clase obrera. 
En otras Falabras, la decisidn  que tom6 de ver a la unidad - 
doméstica COED centro d e  esttzdio, es Forque ex e s t e  6esenvo- 
can o se reflejan ciertas prácticzs socizties, &kticas de - 
los m e d i o s .  de com-icF..ciÓn, d e l  zisa30 mercado d e  trzbzjo, y- 

en general la influencia 5el. sis$enz emnressrial sobre 12' vi - 
da e ideologfe del obrero; _n&cticas CUB hipot6ticamnte se- 
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: - , o n s ~ ~ r í r _  estpk c o ~ ~ s ~ ? i i " l ~ ~ - ~ ? c ~  5 1.7. clr .se obrera. cor! e s t o  no 
Fiel2so q9-e es 1s- ~uzic?!?.d ? a  t l és t l ca  e l   c e n t r o  de dtche conso- 
l i d a c i ó n ,  s i n o  que l a  u n i d a d  d-odstica, 2 m i  n m e r a  de ver-  
funciona a l a  vez que como núcleo  receptor ,  como unidad que 
reacciona  ante  las i n f l u e n c i a s  ó prácticas externas a la -- 
misma unidad domkstica.  

Teniendo en cuenta de  que es   imposible  hablar gener ica  - 
mente de k i d a d  doméstica s i n  ubicarla en el contexto p a r t i  - 
cular de la c l a s e  social en l a  que est& inser ta ,   , e s   necesa-  
r i o   . : u b i c a r l a  en l a  e s T e c i f l c i d a d   h i s t ó r i c a  en la que s e  en 
c u e n t r a ,   d e s a r r o l l a  y e x i s t e .  

Suponemos que e s t a   e s 9 e c i f i c i d a d   s e   v e r á  $laSrnada en - 
t i p o s  de familia d iversos   tanto  como c u l t u r a s  y c l a s e s  so-- 
c i a l e s  hay; desde es t2   perspec t iva 'y   t en lendo en cuenta   e l -  
conocimiento  empírico  de  unidades dom6sticas que pertenecen 
a l  sec tor   "pr iv i leg iado"  de l a  clase obrera no podemos ha-- 

- blar  entonc:,s de familia obrera cono m a  real idad hornogenea 
al i n t e r i o r  de l a  clase. Nuest ro   es tua io ,   se   v i6  Flzsnado- 
tomando m solo tipo de UM), esta del sector "priviIegiado!' 
En e l   n i v e l  de concreción  empiricz,  l a  Tz?xiliE obrerz  no  se 
def ine  cono algo a b s t r a c t o ,   e s   d e c i r ,  no es  definid2  en t6r - 
minos  de trz3ajo obrero ,I f m i l i a  obrera .   Su .def in ic i6n   re  
q u i e r e . d e  un cuestionamiento t a l  que v incule  l a  real idad em 
pirita con e l   + z - c t e a n i e n t o   t e 6 r i c o .  ( 2 )  

- 

A n i v e l   g e n é r i c o ,  l a  f a x i l i a  obrera   ex i s te .  P o r  una - 
. . . . -  par te  s e  recbnoce la e x i s t e n c i a  de una c l a s e  f o r m d a  por -- 

t raba jadores  que e j e r c e n  un ?:ape1 productivo,  eximidos de - 
l a  propiedad o ges t ión  de los instrumentos de ~ r o d u c c i 6 n , ( 3 )  
Por o t r a  parte, sabemos que d i c k o s  t r a b a j a a o r e s  son j e f e s  - 
de f z z i . 3 . z ,  lcs  cuzles  decenr?en nars su reproducci jn c o t i d i  
ana d e l  salario obrero que obt iene d icho  trzbajador de l a  - 

. . . .. .. . . " 

- 
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por lo t;ljlto, veremos a la unidad dodstica coa0 núcleo 
receptor y generalizante  de un sin nhero de,.  nr2icticas exter 
nas a la misma unidad dorndstica que 'la caracterizan,  influye 
y modela, en este  caso  como  perteneciente a un sector "privi 
legiado" . 
SU analisis permite averiguar algunas caracteristicas de la- 
dinámica y estruct'ura del merczdo de trabajo, al ser el gru- 
po dorn4stico.un receptor de fuerzas externas, ante las cuales 
tiene que reaccionar,  adaptarse o innovar, La naturaleza de 
este grupo dom&tico,  es decir su estructura social, su orga 
nizacidn social y econGmica, su dinámica interna a lo largo 
del ciclo  domdstico son fendmenos que  poseen interds en sf - 
mismos, proporcionan  pistas importantes Tara entender proble 
mas tales carno la reproducci6n física y social de la clase - 
trabajadora adern& de la trasmisión de ideas y valores - la 
carga ideol6gica - de una generacidn a otra. 

- 
-... 

- 

- 

Cabe secalar, dentro de un modelo tedrico general que - 
la clase obrera puede ser ubicada como un gruno de nersunas- 
identificadas  entre si y al mismo tiempo  diferenciadas del 
resto de'la voblacibn. Tienen en c o m h  ser asalariadas, ven 
der su fuerza de trabajo ello las iguala entre sí y al mismo 
tiempo las senara del resto  de la poblacidn. Constituye en 
este nivel  de abstracción un conjunto  homogéneo y diferencia 
do de o t r o s  conjuntos. 
Siendo  esto  cierto en el plano  m& abstracto y general, la - 
mayoría de las investigaciones s e  han orientado a doculaentar 
esta  verdad, Se buscan las similitudes en todos los terre-- 
nos y no las enormes  desigualdades que existen en  el plano de 
lo concretoe Es de pensar que dentro de un pai s  desigual, - 
la clase trabajadora en sf misma. no escapa a 1a.s qrofundas- 
diferencias que caracterizan al conjunto de la sociedad, 
La realidad se enterca en dexostrar que la clase obrera es - 

- 

- , .  
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un mosaico de Trofundas desigwldades en todos l o s  p l m o s ,  
organizativo,  político, cultural, económico  de ca?ncitacih 
etc., afloran de inmediato ( y  se han ido  reTroduciendo en - 
el tiempo) m y  marcadas  desigualdades  entre los trabajado?- 
res asalariados, entre un trabajador petrolero y un obrero- 
de la c-onstruccibn,  entre un asalariado con base y un even....; 
tual, entre uno perteneciente a un sindicato nacional y o-- 

tro  adscrito. a un sindicato gremial, pueden mediar incluso- 
m& desigualdades concretas que rasgos comÚnes mensurables- 
todos ciertamente son asalariados y'forman parte de la cla- 
se obrera, pero  entonces no conforman una realidad homo&- 
ma. (4) 

* 
Como antecedentes, cabe se=ialar que el crecimiento  exce - 

sivamente desigual y polarizado de la industria mexicana, - 
incide desde mi punto  de vista en las desigualdades  entre l o s  
diferentes grupos de trabajadores, En 1970, de l o s  12,000- 

. establecimientos  considerados  parte  de la imdustria extracti 
va y de transformacibn, 92% contrataban menos de 15 trabaja- 
dores cada una, mientras que el 7.5516 restante, mediana y -- 
gran industria, el 78 s  de l o s  trabajadores, y producía el -- 
91s del  valor total de la Froducci6n y concentraba el 94% -- 
del  capital, (5)  
Esa franja del 22% de  trabajadores restante, por la propia - 
sitnaci6n de las empresas carecía de cualquier posibilidad - 
de integrarse a un sindicato  gremial o de empresa, lo cual - 
imFedia que los trabajadores all: emuleados puedan contar -- 
coa condiciones de trabajo,  remuneraciones y presta.ciones si 
luilares a las de l o s  trabajadores de l o s  establecimientos -- 
m& Tandes, 
O t r a  cosa que me lleva a vensar en las desigualdades del sec 
tor obrero', es'la contratacidn colectiva. Para contar con - 
e l l o  es necesario estar  sindicalizado,  de tal suerte aue el 
enorme número de  trabajadores  organizados, carecen de ella,- 

- 

- 

- 



por lo mismo se  ven Trivados de une serie de garantías y -- 
pPestaciones supuestmente obligatorias desde el punto de - 
vista  de la legislacidn laboral del país,(6) 
Es de  pensar  que son sindicatos más poderosos 6 los que se- 

ubic2n. en empresas m&s prbsperas los que  cuentan  con la ma- 
yor parte de estas prestaciones Ó l o s  sindicatos aislados d 
los que  contratan  con PequeSas empresas difícilmente l legan 
a obtener un porcentaje significativo de las prestaciones. 

Todo esto tiende a su vez a diferenciar a l o s  asalaria - 
dos entre aquellos  que relativmente tienen una situacidn - 
privilegiada y aquellos  que cornpetitivayente se encuentran 
en una situacidn desamparada. Sabemos por tanto,  que am-- 
bas situaciones no son vividas  Úniczaente por  el trabajador 
asalariado de  manera individual, sino gor el contrario es - 
vivida  por un grupo de  Tersonas, en.este caso el núcleo fa- 
miliar  que  dependen  del salario del obrero. 

Ahora bidn, dado 9or en$endido la existencia de un -- 
sector económicamente "privilegiado" de la clase obrera, -- 
sector concreto qud nos atase se t r a t b  de  visualizar el pro 
hAema  central, a partir d e l  núcleo domestico como  receptor 
de una serie  de prgcticas que folnenta la consolidacich de - 
la clase, 
Todo esto nos  lleva a pensar, en un hbito de reproduccih 
tanta  material  como ideológico específico que hoy la retorna - 
mes como problem central a cuestionar, 

,iCu&l es este &mbito de reproduccih? 

Las unidades  dom6stiaas  en estudio son: 

- Familia  Moreno (Cuadro 1) 
- Familia Perez (Cuadro 2) 

- Familia Gonzales (Cuadro 3) 
- Familia  Sanchez (Cuadro 4)  



FAMILIA PEREZ 
" - 

ORIGBN  SOCIAL  Originarios  de  unidades  dola6sticas  obreras 

ORIGBN BCONOMICO , Vedina  Perez  Procedente  de  Ud0  de  nivel  econ&nico  elevado 
- 

Dalores  Perez I1 It II II 0 I1 * ba\o 
b 

ORIGEN CllodRAFICo Xigrantee  de  TepelCpan - 
COMP@SICION  Familia  Nuclear ( 5 miembros) 

SEXO Y EDAD 

. .  - "P u_ 

Vedino  Perez 34 d o s  Diana 7 %5os 
Dolores  de  Perez 28 d o s  Ninerva ' 7 d o s  

Adolfo 9 meses 

ESCOLARIDAD  Vedino  Perez  ero.  Secundaria 
Dolores  de  Perez 6to.  Primaria 
Diana y Xinerva 2do. Primaria - 

OCUPACION 
- 

VEDINO P. Tornero  en  la  fgbrica  "MecHnica FAR" ( 12 d o s  de  antiguedad). 
DOLORES Ama de  Casa 
NIÑAS Escuela ( trabajo infantil  inexistente "- - "- 

NIVEL  ECONOMIC0  Estable ( ingreso  del  Trabajo  Fabril) 3 salarios mínima y medio - - " 

. TIPO  DE  MATRIHONIO  Forzado (embarazo prematuro 
" 

TIEIBO  DE  CASADOS 7 años 
" 

VIDA ~OHESTICA Dl sgregada - No hay colaboracidn  a  nivel  trabajo  doAIBstico. - Tiempo  libre - dispuesto  independientemente """""- - "- 
RIILACION  DE  PAREJA  Conflictiva 

. RELACIOW  PADRES/ HIJOS . Escasa 
"" - " 



.. . . .. . .. . . . . " ~ 
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FAMILIA SAPJCHEZ _I' 

.. 

/' 
" " "" 

ORIGEN SOCIAL Unidades dodsticas obreras 

ORIGKN E ~ C O  Pracedentee  de  unidades ddsticas de  bajo  nivel  econ6mico 

ORIGEN  GEOGRAFICO Toluca 

I 
-.I 

"- 
 SICI ION Familia  Nuclear ( 5 miembros) 
_I 

ESCOLARIDAD , Juan S. 31-0 preparatoria 
Juana de S, lro. de primaria 
Gerardo  2do.  de  vocacional ( Brea  de  electricidad) 

Israel  6to. de primaria 
' Victor Hugo lro. de  secundaria 

"" 
. .  

+ 

SEXO Y EDAD Juan . S. 40 &os Gerardo 16 d o s  
Juana de S. 42 d o s  Victor Hugo 13 d o s  

Israel  111 d o s  
"""" " ""P " 

OCUPACION A m a ,  Juan.  Segundo  tejedor  en  la fhbrica tlIndustrias  Textiles  Polanco" 
(antiguedad 23 d o s )  

Juana T r a b a j o  domestico 
Hijos Escuela  (colaboraci6n  trabajo  dom&stico) 

"I """"- 
NIVEL ECONOMICO Elevado Ingre'so redituado por trabajo  fabril: 4 salarios  mínimos y medio 
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a r e l a c i 6 n  
ca.s, encontramos 
nueclear ización.  

E lb conpoeicijn cie les unidades dorngst i -  
en Zensral ,  qQe e x i s t e  una tendencia z. IE 

Los c u a t r o  casos irivestigados s e  c a r a c t e  - 
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la vivienda, El nÚm1ro c?e hp&bitzciones  establecido  es de dos 

por departmiento, lo que l e s  irnpide visualizar 12. idea  de la- 
procreación de  nuevos mienbros d ex?znsidn de la familia  por 
el momento, 

/ 

Refiridndonos a la ocupación de l o s  miembros de cada UBb 
podríamos generalizar  de esta manera: 

Son familias  obreras, en tanto  que  son participes de una cla- 
se formada por trabajadores  que ejercen un papel productivo - 
excluidos de la propiedad o gesti6n de l o s  medios de produc-- 
ciÓn, Por otro lado,  todos estos trabajadores son jefes de - 
familia, las cugles dependen para su re?roduccih  cotidiana - 
del salario obrero que obtiene dicho trzbajador de 12 venta - 
de su fuerza de trabajo, Los jefes de familia. de l o s  casos - 
tratados se circunscriben en tdminos del trabajo industrial 
especif  icamente. 

 as mujeres son amas de casa.. SU ocupación exclusiva - 
es el trabajo dom6stico aue incluye el cuidado y crimza de - 
los niiios, limpieza  del hogar - habitación, lavado y plancha - 
do de  roDa,  cocina, etc,, esto se debe a la razdn principal - 
de  que los hijos circunda8 los seis  agos, eaad muy temprana - 
para que pudieran valerse  por s í  mismos, por  lo que 'la tarea 

. principal a 12. que son asignados es la atencidn a los deberes 
de la escuela, de allí en fuera  no existe el desempeqo de nin 
gma tarea en específico, 

~ 131 trabajo doméstico circunda todo el &bit0 vital de la mu-- 
;er en estas  familias. Uno de los factores m& irn7ortantes - 
para que esto se  db,  es  el hecho de que no existe la necesi-- 
dad de  que la. mujer anorte económicamente con w1 trabajo asa- 
lariado a $os ingresos monetarios de la mx>, y2 que la situa- 
cidn econdTnica de estas familim est6 cstegorizada como privi 
legiada, De esta manera la d-edicación  exclusivz  de la mujer 
es el  trabajo doméstico, 

- 
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El trebajo infantil, es czsi inexistente en est2.s fami- 
'., l ias ,  con e l l o  no  quiero  decir que se m e d e  genera l izar ,  rne- 

' ' t .  l i r n i t o  a enfocar l b s  CESOS m r  m$ estudiados,  De estas cua- 
\ 

tro UD0 * S ,  es &icamer?te el  caso  Sanchez e l  que  cuenta con 
la colaboración  de 'los hijos en cuanto a trztbajo domestico - 
se refiere, y e s t o  lo atribuyo a que l o s  hijos sobrepasan -- 
l o s  doce' aeos, y en  cierta forma e s t á n  "aptos" para oontarse 
como  agentes de colaboracih,  sin  embargo  el trabajo infaa-- 
til  remunerado  no existe. 
Pienso  que esto no solo parts  de la mentalidad  de los hijos, 
sino  que  tanto l o s  padres, corno el mismo nivel  de vida que - 
llevan fomentan de  mzmera  determinante a que la Única  dedica 
cidn de los hijos sea la escuela; a h  es muy difícil ase@-- 
rarlo porque l o s  niqos resFecto a eded son muy peoueqos, " per 
ro visualizo la idea a part ir  del punto de unz escasa  socia- 
lización  respecto al trabajo domhstico y menos aún al traba- 
j o  asalariado a temprans. edsC. 

- 
< 

En cuanto a 16s redes sociales  de  parentesco a primera 
vista,son inexistentes ya aue  estas no juegan un pzpel impor 
tante  en la economía y formacih de las UD0 que estamos traA 
tanda, NO hay una relación  cercana de la p r e j a  con sus fa- 
mifriares, las visitas son muy espcia.da.s,  si lrts hay es nor 
-metidos de  navidad, ASO Nuevo 6 algún cumplea!3os. En reali- 
dad no existe lo .que podríamos llamar una "red de  reciproci4 
dad tt nivel  parentescon.  De  acuerdo a declaraciones.realiza 
das por  las parejas  existe  le jada con sus fanilias de ori-- 
gen excqto con -el cÓnyugue  femenino  de  el  caso Shchez ,  
Esta sefora visita  diariamente  por las mzEianas a su parente- 
la cercana, ya que de quedarse en casa Ferma.neceri.z s o l a ,  
Por un lado  aprovecha de dejar y recoger de la escuela a su- 
hijo menor as: como  de zbastecerse de  cerne en l a s  cercanías 
del Xletro Nomzl ,  así coz0 de recoger la leche con los curio- 
nes que su marida  recibe de la fgbrica para recurrir a la CO 

NASUPO, 

- 

- 

- 



I 

Nientras su ,hijo e s t 6  en l a  escuela l a  s e ñ o r a   S h c h e z  perma 
nece en l a  &:sa de sus f a n i l i e r e s .  ?or o t r o  ¡ado su h i j o  - 
mayor l e  ayuds con e l  quehacer  del  hogar p o r  l o  que e l l a  no 
t i e n e  que preocuparse,  pa que  cuando, p o r  12 t a r d e ,   r e S r e s a  
a casa l o  Único que hace es   coc inaro  

Obviamente no me a t r e v e r f a  a afirmar que la distancia- 
de las UD0 de, nuestro  universo  .de  estudio  respecto a su pa- 

r e n t e l a   c e r c m a ,   p e r d u r e .  P o r  e l   c o n t r a r i o  l o  v i s u a l i z o  a 
part*r de l a  idea de  que a l  s e r  familias p o r  lo general  en 
etapa de  formacibn  reciente  buscan una independencia r e l a t i  
va de las UD0 de  origen, 9s d e c i r ,   s e  p o d r i a  suponer  que - 
l a  ausencia de una red de  cooperacidn  se  debe a una realidad 
no desconocida, ya que  en l a  formación de una p a r e j a  ma.Vri- 

monial  joven, se poaría   nensar  en un r e l a t i v o   a l e j w n i e n t o  - 
con e l  parentesco  cercano.  

- 

.. Esta dis tanc ia   con  l a  familia de origen  es   observpble cuando 
.-el matrimonio ha s i d o  forzado como en e l  caso de l a  familia 
' .Fbez, 'que despugs de un abor-bo, l a  seflora quedd nuevamente 
e::-::mrzzada y aunque ' l a  madre de su marido quiz0 darle   dine-  
r o  para aue   tuviera  su hijo s o l a ,  Dolores de Perez o b l i g d  e, 

Vedino  P&ez a contraer  matrimonio ya que  no e s t a b a   d i s p e s  
ta a t.m nuevo aborto. Esto desenvocb  en un Troblema de ene 
mistadcs l o  que  impiden que se   f recuenteno  
Otro caso e s   e l  de l a  familia Moreno, que despues  de un no- 
viazgo . c landest ino,  Ninfa de Moreno quedd embarazada ante's 
de contGaer.  matrimonio con Mmro Moreno, P o r  miedo a oca-- 
s ionar  'problemas  con sus- respec t ivas  familias de o r i g e n ,   e l  

c 

- 
- 

- ~. snceso quedb en  secreto  incluso  despues  del   matrimonio,  ya 
que 30 días despues de e s t e ,  Xinfa  d i 6  a l u z  a su primer h i , .  

jo ,  Al entera.rse 12 familis de Ninfa tuvo problemas con -- 
Mauro p b r  lo cual no se  visitan. 

- 



1 

Las redee s o c i a l e s  .de . .  ?,n~%;gcm ,o v e a i n o s ,  e s t 6  I iFl i tada 
21 grupo nr.sculino que s e  reunen en s u  t iempo l i b r e  o f i n -  
de senanz a jugar domind o -m p a r t i d o  'de f o o t b a l l .  La coo 
perac ión   n ive l  amigos e s  demzsi@dot.esc&a,  en las r e m i o - -  
nes lo que buscan  es  l a  d ivers ión  -y hsy bastante   pr ivaci - -  
dad resnec to  a - s u s  vidas intimas.  Las.mujeres no t i e n e n  - 
e s t o ,  19 mayor parte  de las vdces se limit- al saludo 'en- 
t r e   e l l a s .  Se& sus d e c l z r z c i o n e s   e l  trabajo de l a  casa- 
no l e s  permi.te v i s i t a r s e  n i  establecer  amista.des: Desde - 
mi punto de vista no pesa tanto l a  i d e a   d e l  tiempo l i b r e , -  
más b i é n  es 1st re'serva que demuestran cada una de  ellas -- 
respecto  a su vida familiar para e v i t a r  l o s  chismes, ade-- 
&S de  que les gusta s e n t i r s e  ocupadas para e v i t a r  los re- 
gaRos d e l  m-rido. 

- 

* 

Defini t ivamente ,   es te  problema t i e n e  una cornnlejidad- 
mayor, ya que e s t a   i n e x i s t e n c i e .  de redes de rec iprocidad,-  
t a n t o   p r e n t a l e s  como v e c i n e l e s  son producto  de  una s e r i e -  
de vwiztbles m y  importantes. e l  subsiguiente  ca$tulo 

- se   ana l izarán   con  m& a e t e l l e  y precaucibn. 
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El p x c e s o  Ze  t r s t s 2 o  e 5  e: se  inF-rurta el o?l re ro  ’. . 

se  r e f l E j z .  en 12 vida 3.iFrj.a ? e  lz! LIDO y rleterrnina la %a- 

y o r  ?zrte  ae sus act ividzdes  y kiorar ios .  Los horarios de ’\ 

sue50 y comida derlendez d e l  t u r n o  en que labora e l  jefe - 
de f a n i l i a . ,  Las act ividades  que r e a l i z a n  los h i j o s  cotí-- 

dianamente se   encuentran a su  vez  perneadas  de  esta ?Darti 
cipación en el proceso de trabajo, 
Es to  se visual iza   pr incipalmente  en las  horas de comida,- 
hora eb que a ” d i a r i o  se r e h e n  t o d o s  l o s  xdernbros dd 12 - 
unidad d o m h t i c a ,  S i  e l   j e f e  de familia trabaja en turno 
vesper t ino ,  l e  comida tendrá gue h m e r s e  a l a  1:30 Ó 2:09 

de l a  tarde  depen2iendo l a  hora de entrada,  s i  trabaja en 
turno mztutino l a  comida se  hrce  despues de. l a s  4:OO cuan 
do 61 llega. v 

Recuerdo  haber  experix’entado -m crrnbio de turno de uno - 
de l o s  j e f e s  de familia, IR& espec i f i canente   con   e l  caso- 
H r e z ,  BI B r i n e r a   i n s t a n c i a  La UDO sufrió un ceqbio rigu 
rose en todos sus h o r a r i o s ,  por l o  t a s t o  e l  t raba jo  d o d s  
tito de l a  mujer quedó totalmente  rzlterado y el a m  de ca 
sa no podía  encontrarse a s í  misma ya que por un peribdo- 
de quince d í a s  su rut ina   co t id iana   entró  en  desorden has- 
ta  que nuevamente s e  acostumbrara a l o s  r e c i e n t e s  h - r a r i o  
de su marido. Los trrbajos que r e a l i z a b a  l a  au jer   duras -  
%S e l  transcurso de l a  mzyana mientras e l  hombre s e  i b a  a 
trabajar fueron   inpos ib les  de s e r   r e a l i z a d o s   m i e n t r a s  61- 
s e  encontraba en cztsa, -pues e x i g í a  atencih, por l o  que - 
la m u j e r   t e n i a  que r e a l i z a r   s u  trabajo dom6st ico  durante- 
l a  tarde, E l  tiempo que a e l l a  le quedaba para  hacer sus 
cosas como lavado, plznchado,   etc ,  , quedó totalmente a l t e  
r a d 0  y s e   v e í a  a las 6 Ó 7 de l a  noc.he rer , l izwdo estas - 
t a r e a s ,  Xn principio e s t o  ocasionó  nerviosismo y c o n f l i c  

. t o s  a nivel  p a r e j a  pues 13 mujer senti= que su mslrido SÓ- 

- 

- 

._. 
- 
- 
- 

- 

l o  l e   q u i t a b a  t i e ? q o ,  Lz. zct ividFd del j e f e  fie farnil ie  - 
circunda e l  zmbiente uital de 12 UD0 de m a e r a  m y  i 2 T o r -  
tante .  

‘\ 



Ahor2 b i e n ,  en c u a t o  a La s i t u a c i h  e c o n h i c a  s e   r e f l e  089397 - 

f o r m  pa;-te de3 sector o'sre?o. 

Sabemos que e l   b i e n e s t a r  económico de l a  UD0 depende de m e  
ra importante de la r e a l i z a c i ó n  de las act ividades  que a ca- 
da miembro s e   l e  ásigna dentro de l a  d iv is idn  del t r a b a j o ,  - 
e s   d e c i r  de la  r e a l i z a c i ó n  de d ichas   tareas  en f o r m a  comple- 
ment aria. 
E l  a n á l i s i s  de las d i f e r e n t e s   v a r i a b l e s  que o r i g i n a l e s t a  PO 
s i c i 6 n  económica s e  had en el prdximo capítulo. Sin embar- 
go,  COPO objeto   prel iminar  se destaca  que  estas  unidades do- 
mdsticas dependen y s e  reproducen  principalmente  del  ingreso 
obtenido a t r a v e s   d e l ' t r a b a j o   i n d u s t r i a l   d e l   j e f e  de familia.. 
A l  s e r  familias jóvenes ,  no cuentan  con e l  apoyo económico - 
de  ningún o t r o  miembro de l a  UDO. Los hijos zth es t& peque 
%os,- p o r  lo que la  actividad econónica  generadora de ingre-- 
sos se   reai te   exclusivamente  a l  que realiza e l   j e f e  de fami- 
lia. Posteriormente se v e r 6   e l  ámbito de reFroduccidn carac 
t e r f s t i c o  de e s t a s  mX, que las ubicz.  en una posición econÓmi 
camente estable.  
Un dato  importante para e s t a   c a r a c t e r i z a c i d n   e s   e l  salario - 
que obtienen del trzbajo f a b r i l  que oscila entre  los t r e s  y- 
medio salarios mínimos y cinco de estos   úl t imos,   v igente .  
Adem& de las prestaciones  que l a  f g b r i c a  les proporciona. 
Se  d e c r i b i d   i g u a l m e n t e  . l o s  auebles ,   a r te fac tos   domést i cos , -  
así corno l a  mis- e s t r u c t u r a  f í s i ca  de la vivienda. 

'\ 

- 

- 

- 

- 
- 

. .  
S e  considerzrA por o t r a  p a r t e ,  l a  escolar idad como o t r o  

¡>.si elemento  importante para entender las condiciones en  que se- 

reproducen e s t a s  UDO, ya que  en e l l o  se r e f l e j a n  las expecta 
t i v z s  de es tos   núc leos ,  así tambidn como e l   n i v e l  de vida -- 
que han alcanzado y10 logrado conservar,  

- 

Cono sec tor  p r i v i l e g i a d o ,  cuen-tan ademks con una diver- 
s i d a d  de prestaciones  fabr i les ,  e n t r e   e l l a s ,  Seguro contra - 
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enferme2a.d 8 n i v e l   f a c i l i a ,  s e g ~ ~ r o '  de vicia, FOKACOT, bonos 
de conida  intercz?xzti¿~%?cz e:- x s t l q x i e r  centro comerci81, - 
e t c . ,  que en c i e r t a  rnznerh f o n m t a  e l  E l c a m e  de n i v e l  de- 
vida logrado y lz ' conservac ibn  de este., 

En cuanto   a .aspi rac iones   se   re f iere ,   podr íanos   des l in  - 
darlas en dos grnbitos: 
Las primeras  que s e   v i s u a l i z m  a n i v e l  familia se   remiten-  
a un plazo re la t ivamente   cor to ,  hablarnos de 1 & 10 años , y 
l a s  que se visualizm en a s p i r a c i o n e s   p a r e j a  y aspiracio-  
n e s   h i j o s  que- se  enfoncan a largo plazo. 
Las  primeras  nos  remiten  entonces a las aspirac iones  fa-mi- 
l i a res ,   Se   habla ,  de cont inuar  en l a  fábrica, mientras  se-  
pueda, c o n e l   f i n  de  asegurar un constante.  ahorro para ayg 
dar a los h i j o s  a t e r x i n a r  su educación formal y mantener- 
asegurado e l   n i v e l  de vida alcar?zado, 
Las segundas  nos  rexiten a un fu turo  d s  l e jzno .  Se habla 
de un= l iquidac ión  en e l  t raba jo  con e l   f i n  de poner un n z  
gocio independiente qué r e d i t u e   e l   s v f i c i e n t e   d i n e r o  como- 

-paraincentivar  una  educaci6n  profaesibnal  en los h i j o s  y 12 

mantención v i t a l  de l a  pareja.   Tres de las T a r e j a s  trztz- 
das, .v isual izan l a  i d e a  de migrar a l  i n t e r i o r  de la Rep&- 
blicar donde s e r i a   e s t a b l e c i d o   e l   n e g o c i o  con e l  f i n  de de- 
jar  que sus hijos ocupen e l  departamento  que  actualmente - 
h a b i t a n   m i e n t r a s   q u i e r a   s e g u i r  su educación  profesional ,  
Se  espera que los h i j o s   f o r n e n   s u s  p r o p i a s  fznilias con -- 
una base  econ6mica y grincipalmente escolar, 

Z s t o  nos aernuestra en c i e r t a  manera l a  conservación - 
de i d e a s   t r a d i c i o n a l e s ,  
Primero l a  de atender  a los hijos mientras  están  peque5os- 
6 estudien. Esto  es n o t z b l e ,  porque adem6.s de aue  l a  xi.sna 
mujer  piensz que s i  s d i e r a  a vencler su fuerz? de trabajo- 
sus h i j o s  ?uederi~n ?,CmCm?.dos. 91 hox3re Stfid que s i  - 
e s t o   o c u r r i e r a  tanto 61, l o s  hijas y e l  hogar q.uedarían en 
aescuido. Siento  q=xe e s t e  t r x d i c i o r ~ z l h s m o  es tá   incent ivado  



necesidad de que p o r  situzciones e c o n h i c a s  r e s t r i n g i d z s  -- 
l o s  k i j c s  y l a  mujer va.yan buscando sobreviviencia.   externa-  
que en c i e r t a  manera dá  paso a una desunión, familiar. 

Ahora bidn, en e l  transcurso de la inves t igac ibn  se ha 
perroeado una s e r i e  d e  variables. que i n d i c m  de  manera amal'i - 
tics q.ue l a  v i d a  de las unidades dorndsticas obreras se de-- 
senvuelve en un &bit0 d i s t i n t o  a las UD de cua lquier  o t r o -  
sec tor   de  l a  sociedad,  esto  en  tanto  son producto de una ig  
f l u e n c i a   i d e o l Ó g i c a . t o t a l m e n t e   d i s t i n t a ,  podríamos  suponer- 
que 1s i n f l u e n c i a  de l a  vida f8bril  presupone l a  reproduc-- 
c idn de c i e r t o s   v a l o r e s ,  asi  como p r g c t i c a s  de c l a s e  que l o  
definen como sector   obrero  especi f icamente .  Esto no es  d s  
que una suposición  debido que no s e   e s t u d i 6   e l   6 n b i t o  kndus 
t r i a l ,  importmte para e l  a d l i s i s  de e s t a   h i p ó t e s i s .  

Ideolbgicalnente  encontramos  reconocimiento  de  pertenen 
c ia  a l a  clase que r e s u l t a   e s p e c i f i c a m e n t e   v i s i b l e  en los - 
j e f e s  de e s t a s  UDO. A t r a v e s  de algunas de sus dec larac io -  
nes   podr ianos   def in i r   es ta   idea  ,de l a  s iguiente  Danera: 

Czlbe s q o n e r  que e s t a   i d e o l o g f a   e s  producto  de l a  in-- 
f l u e n c i a   d e l  trzbajo fabril. E l  s e r   p a r t i c i p e s  de un am--- 
b i e n t e  de e s t e  t i p o  les '   as igna una l i n e a  educ-tiva totalmen_ 
t e  obrera que a l  t r a n s c u r r i r   e l  tiempo se  vá  haciendo  inhe-  
r e n t e  a cada uno de e l los .   Su  experiencia  laboral de lar-- 
gos agos l e s   a s i g n a  m a  forma e s p e c i f i c a  de v e r  e in terpre -  

- *  . .. tar las cosas y s i tuac iones  que l e s   r o d e a ,  l o  que les asig- 
;= . . -  na  hipotéticamente una "identidad" de clase .  
.I 

"to. 
-:+ . "' 

.." a . . . ._. . 
_I 

Analizaremos  esta  idea  posteriormente g con m& d e t E l l e  
ya que e l  propósito de este  ca-nítulo e s  m.5.s bf6n d a r   un^ -- 
idea  de algunos d z t o s  etnogrkficos con?le--:entarios a l  s e z m  
do caaí tulo .  
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Derztro del marco de inter& de  nuestra investigaci6n 
un primer pmto a analizar  es la dinámica interna  de la - 
unidad dorndstica, en este caso, obrera, Más específicamen 
te, las actividades ligadzs al mantenimiento y reproduc--- 
cidn  de m sector  social  de la clase obrera: el economica - 
mente  privilegiado en el marco de una organizacih produc- 
tiva dada. 

El t6rmino .ttreproducci[in*! abarca ~ analíticzmente tres - 
niveles: a) La reproducción biol6gica: que en el plano - 
familiar  significa la nrocrea.ciÓn de hijos y en el plano  - 
social se refiere a los aspectos sociodenogrgficos de 3a - 
fecundidad. b) La reproducción cotidiana: o sea  el m a n -  
tenimiento de la población existente a trzves  de  las acti- 
vidades dornésticas de  subsistencia. c )  La revroducción - 
social: o sea todas las actividades extraproductivas diri 

. gidzs al mantenimiento del  sistema social. El &bit0  do-- 
rnéstico incluye bgsicamente las actividades ligadas E la - 
reposición generacional, es decFr, la procreación de  hijos 
su cuidado y socialización. (3, 

- 

El hecho  de haber elegido el grnbito domestico ppra fi 
.nes de investigacijn no implica concebirlo como una unidad 
aislada del mundo social y seguir los errores corrientes - 
de la literatura  sobre el tema,  de  identificar lo domesti- 
co con lo "privzdo" en contraposición con  el ámbito públi- 

..-.: . - co del  poder y la producción social,  como si e s t o  refleja- 

- 

... 

. ... .., rsL un corte real. En la literatura sobre el tema, esta -- _ _  . 

distinción entre ambos ánbito es identific8d.z con la dife- 
renciación s e n d  -hombres a cargo de tareas núblicas y mu - 
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jeres de l o  privado, el t r a b e j o  d o d s t i c o  - c o a d s ~ ~  f u e  - 
s e  una l e y  social general ,  F o r  el cmtrar io ,  las r e c i e n t e s -  
invzst ig ,c iones   antropolbgicas  han i d o  dexostrando que m& - 
que una ley, se define como producto de l a  naturaleza   cul tu-  
ra l  e ideo lógica ,  

Sabemos que a l  hablar de uni:dad $om&stica obrera habla 

mos de un mqdo domkstico  determinado;  en t m t o  que en l a  - 
unidad domdstica obrera ,  ambos Qmbitos, "lo privado y l o  p6- 
blico" están  tan  re lac ionados que s e r i a  una  torpeza analizar 
l o s  individualmente. Al d e c i r  que est& relacionados me re- 
faero  que en la unidad domdsti.ca s e   r e f l e j a  la vida obrera  - 
en tanto horarios  y d i s t r i b u c i 6 n  de las tareas de acuerdo a 
e s t o s ,  asi como e s   e l   e s p a c i o  donde s e  busca l a  a ivers ión  6 
l a  u t i l i z a c i ó n  a e l  tiempo l i b r e  en ciertas act ividades  con- 
p a r t  idas , 
EI enfoque que l l e v a  este an6lisis precisamente se apoya en 

- 

- 

. .  una imaggn c o n t r a r i a  a e s t e  dualismo, 

La familia y e l  mundo dom6stico se ven conformados 
en r e l a c i 6 n  con el mundo público de los s e r v i c i o s ,  l a  r e l i -  
gibn, las l e y e s ,   e l   c o n t r o l  soc ia l ,  en f i n ,  de las diversas- 
?! i7t i tuc&anes que cornDonen l a  sociedad. De aLi aue  toda --- 

I %ransformacich en' e s t e  sistema de i n s t i t u c i o n e s  e ideas, van 
dando -forma histbricamente a l  &bi ta  ' de  la fami l ia .  

. Entonces,  10 dom6stico y la familia no son v i s t o s  como parte 
de UI mundo yrivado o f*a is lado" ,  s ino  como par te  de l o  -so-- 
c i a 2  :'+ 

' X n  l a  unidad dondst ica   obrera   se  reflejan ciertas pr&- 
ticas externas que la van modelando, Es decir ,  funciona co- 
mo espe jo   receptor  g núcleo  general izante  de pr&cticss e in- 
f l u e n c i a s  externas. 

E l  aylglisisr de l a  UD0 permite  averiguar algunas carac- 
t e d s t i c a s  de la din&rpica y estructura de l a  misma socledacl, 



al ser ei, grupo domgstico un receptor de fuerzas externas, a n  - 
te las cuales  tiene  que  reaccionar y adaptarse. La naturale- 
za del grupo domdstico, es decir, su estructura so'cial y eco- 
nómica, su dinádca interna a lo largo del ciclo domdstico - 
son  fendmenos  que poseen inter& en sf mismos; proporcionan - 
pistas importantes para entender nroblemas tales  como la rep- 
produccidn ffsica y social  de la clase trabajadora, además & 
la transmisión  de  ideas y valores - l a  carga  ideológica - de 

una generacih a otra. 

' Zntonces el ambit0 domestico obrero que nos interesa ana - 
lizar  se  delimita por el conjunto de actividades comúnes o - 
compartidas, ligadas al mantenimiento cotidiano de un m p o  - 
social  que  se conforinan y cambian en su relación.  con l a s  de-- 

más  esferas de la sociedad. 
esta relacibn, la organización domkstica no cumple únicz.-- 

mente con un papel adaptativo o funcionalmente necesario para 
la reproduccidn  social, sjmo que reacciona y se define con un 
pspel de  innovación propia, al emplear ciertas prgcttcas de - 
reproduccidn características de  cada  sector sociel  identifim - 
das como propias. .. 

otras palabras, el hecho de elegir la unidsd dodsti- 
c& como foco de an&lisis es justiFicado por ser ,-la organiza-- 
cidn social  cuyo propdsito especifico es la realización  de ac 
tividades l i g a d a s  al mantenimiento cotidiano y la reproduc--- 

: . cidn generacional  de la poblacidn en general y en el caso que 
hoy nos atafie a la reproduccidn  de un sector de-la clase obre 
ra: el "privilegiadon, 

Ahora bi6n ¿ Qu6  se  define como unida'd domdstica? 

En primer lugar enfoquemos el punto  de distinci6n entre mi-- 
dad domdstica y faqilia. Por un Izdo, la familia  tiene un -- 



' .  . ,I . .  . . - . '. i .i li 

. .  sustr3 , to   b iolbgtco l i g s d o  a l a  se-mn1ida.d y nrocreaci6n,   cons 
t i tug6ndose en 1% i n s t i t u c i ó n  social  q.ue r e g u l a ,   c s n a l i z a  y - 
c o n f i e r e   s i g n i f i c a d o s  sociales y c u l t u r a l e s  a estns .dos   nece-  
sidades. Por o t r o  l a d o ,  12 familia est& i n c l u i d a  en una red 
amplia de r e l a c i o n e s  - obl igaciones  y derechos - de nnrentes- 
,eo, rerfuladsts a traves de reglas y nairtas s o c i a l e s   e s t n b l e c i -  
das. La importanc ia   soc ia l  de l a  familia, sin embargo, v& - 
m& a l l& de l a  nomatividad de l a  sexualidad y l a  f i l i a c i b n . .  
Así mismo, const i tuye un grupo, socia l  de i n t e r a c c i d n  en t a n t o  
p p o  co - r e s i d e n t e ,  que coqpera ecor&nicamente en las  ta-- 
reas cot id ianas  ligadas al mantenimiento y repro2xccibn Ce -- 
sus miembros. (8 )  

Las actividp>des compartidas 1 i g a d q . s  al mentenimiento de- 
sus miembros definen  unidades domesticas en l a s  cu&les  se'com 

. .  binan las czpacidedes de sus miembros y recursos para l l e v a r -  
- 

. . a cabo las tareas  de proiruccibii y diatELtuci6ii. 

Los miembrps de una familia, son reclute,dos para las re- 
laciones materia les  de lEis unidades  domesticas en base a m.- 
compromiso s o c i a l  con e l  conepto familia, I;=n tanto   aceptan . -  

el s i g n i f i c a d o  social de l a  familia las  personas e n t r a  en pe 
' - laciones ,de nroduccibn,  reproducci6n y consumo, se casan,  t i e  .- 

nen hijos, t raba jan Tara m a t e n e r  a sus denendientes,   trans-  
mite y h e r e d a   r e c u r s o s   c u l t u r d e s  y rpateriales.  En t o d a s  es- 
tas a c t i v i d a d e s ,   e l  conce.pto familia a l  mismo tiempo r e f l e j 2  
y enmascara l a  rea l idad  de l a  fomacidrr y sostenimiento de la 
unidad dornihtica.  Este concepto  permite ta.mbi6n o c u l t a r  l a  - 
variedad de e x y e r i e n c i a s ,  uue d i s t i n t a s   c a t e g o r i a s  de persown 
nas, t i e n e n  en sus unidades dorn6sticas. B s t z s  experiencias  - 

. son rsdics lmente   d i ferentes  , de izcuerdo a l  sexo,   generacibn y 

c lase .  ( T )  



cot id iano ,  Esto incluyendo los recursos  monetzrios  kncorpo- 
rzdos a le unida.d como el t i e a p o  Fersor?=.l. que cada miembro - 
l e  dedica a las tareas   domkst icas ,  e!_ z v r t e  de cada uno de- 
los miembros a la .  actividad corn& varia  según e l  t i p o  de o q l i  
gaciones y deberes que cada miembro dispone para cuestiones-  
externasa  . Pam a l p a , s  &reas d e  consuno,  especidmente les - 
de mantenimiento  cotidiano - comida, l impieza,   h igiene - e l  
grupo dom6stioo p a r e c e d a   s e r  l a  unidad b g s i c a ,   b s t o  bqsándo 

nos  en los cuatro casos investigados  debiao a l a  inexisten" 
cia d e   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  de rec iproc idad,   tanta   pgrenta les  
como v e c i n a l e s o  3n las &reas ligadas con la reproduccidn  ge 
neracional   de l a  poblaci i jn,  las r e l a c i o n e s   f a m i l i a r e s ,  coin- 
cidan o no con el grupo domestico,   constituyen las r e l a c i o -  
nes fundamentales o 

- 

* 

Las  redes  sociales  de  parentesco a prirnera v i s t a  son inexis- 
t e n t e s ,  No hay un2 r e l a c i ó n   c e r c a n a  de la Dareja con sus f a  
milias de or igen ,  las v i s i t z s  son muy espaciadzs en e l   t i e n -  
PO, y si las hay es por motivos festivos, No e x i s t e  l o  que - 
podríamos llamar una red de rec iprocidad a. nivel  parent'esco. 
Obviamente s e d a   r e p e n t i n o  afirnar que esto  perdure,   por el 
c o n t r a r i o  lo visualizo a- partir de l a  idea  de  que a l  s e r  fa- 
milias por lo   genera l   . en   e tapa  de form-cibn r e c i e n t e  buscan 
una relat iva   independencia  de las UD0 de origen. Es decir ,  
se  podría  suponer  que l a  ausencia de una red de cooperaci6n- 
se debe a une rea l idad  no desconocida pues en l a  forrnacidn &e 

una pareja,  matrimonial  jdven se podría  Tensar  en un r e l z t i v o  
a le jamiento con e l  parentesco  cercano. 

- 

S1 hecho  de una r e l a t i v a  d i s t a c i a  con 12. faailia de -- 
or igen   es   obserwble  cuando e l  a a t r i n o n i o  ha s i d o   f o r m d o ,  - 
como en el caso de l a  familia Pdrez ye. sea por un ernbamzo - 
Tlreclzturo, sí z s i  s e  l o  m e d e  IlamEr, o como aroducto de un- 
deseo  aferra.do de escapar  a l o s  lazos f a n i l i a r e s  como s e  ha - 



1 

presentRdo en e l  caso de l a .  familia Koreno,  especfficpmznte 
Ninfa  que ya estaba enrbaraza.da antes  de caserse  l o  que  nrovo 
cb d i s c o r d i a s  entre  su f a n i l i a  de origen y su marido, ocasio 
n&dole así l a  l e j a n i a  de ambas unidades domkst icas , '  

- 
- 

Las redes sociales de amigos o vecinos e s t á  limitada a l  
grupo masculino que s e  reunen  en  su  tiempo l i b r e  o f i n  de se 

nana a jugar domind o un F a r t i d o  de f o o t b a l l ,  La coopera--- 
ci6n a n i v e l  amigos e s  cs.si i n e x i s t e n t e ,  en las  reuniones lo 
que buscan es l a  d i v e r s i h  y hay bas tante  arivacidad res?ec- 
to a sus vidas intimas.  ." . . 

Las mujeres no t i e n e n   e s t o  y a l  encontrarse   se  limitan al sa 
ludo e n t r e  ellas. Según sus declaracioxies el trabajo de la- 
c ~ s a  no l e s  permite visitarse,  n i   e s t a b l e c e r  amistades,' Des 
de mi punto de v i s t a  no Desa t a n t o  l a  i d e a  de e s t e  Wiempo - 
l i m i t a d o " ,  más bien es la reserva que demuestran cada una de 

ellas respecto  a su vida f a n i l i a r  para e v i t a r  los chismes, - 
muy comúnes.en l a  unida& h a b i t a c i o n a l ,  además que l e s   g u s t a  
s e n t i r s e  ocupa.das para e v i t a r  que su marido l e s  rega5e. 

- 

- 

- 

En este punto, donde l a  indagación amtropol6gica  no ha- 
s i d o  totalmente exploradn. es donde hay que tratar de profun- 
dizar ya que sa le   to ta lmente   de l  marco común que sue le  encon 
trar redes de reciprocidad.  Los  e s t u d i o s   r e c i e n t e s  en antro  
Tologfa urbana han puesto e l   6 n f a s i s  en l a  importancia de r e  
des de r e l a c i o n e s  de parentesco amrrlias en la r e a l i z a c i ó n  de 

las . t a r e a s  ligadas a l  maatenimiento  cotidiano  de los miembros 
de las unidades, domgst icas  . (Lomnitz, 1975; Ramos, 3.981; -- 
S t a c k ,  1974) E s t e  Ú l t i n t o  a u t o r  menciona  que l a  unidad  rele- 
vante para las ac t iv idades   co t id ianas  es l a  *'red dom6stica"- 
m& que e l  hogar, Definiendo como "red d o m e s t i c a n  a una r e d  
extensa de parentesco donde las r e l a c i o n e s   r e c í p r o c a s  est&  

dadas p o r  los niRos, Dor matrimonios y por amistadns que se- 

unen para s a t i s f a c e r  las ac t iv idades  dorn6sticas. (10) 

- 

- 



De una forma u otra ,  s in   qui t2 . r  l a  verdpiiera importmcia 
que tienen  estns  redes  domésticas  en l a  r e y o d u c c i 6 n  y mante- 
nimiento de l a  m>o de algunos s e c t o r e s  de l a  sociedad,   es te  - 
no e s   e l  caso concreto de las familias de nuestro  universo de 
estudio. LCuAles son las razones? y entonces ¿Cu& es e l  ám- 
b i t 0  de r e p r o d u c c i h  de estas  unidzdes  domésticas  obreras? 

Podríamos pensar que evidcntenente  nuestras familias ca- 
s o  in tentaron   es tab lecerse  como unidades dorn6sticas indepen" 
dientes.  E l  que l o  hayan l o g r a d o  resFonde a d i f e r e n t e s   s i t u a  
cienes e x t e m s s  que de una am-era u o t r a  influyeron en el mo- 
mento de l a  formacidn de estas  unidades. 

poaríamos seRalar como re levantes  las condiciones de ac- 
c e s i b i l i d a d  a l a  vivienda con que contaron a t r a v e s  d e l  traba 
j o  fabril  d e l   j e f e  de frmilia a t r a v e s   d e l  INFONAVIT que l e s -  
permitid  adqui 'r ir   estas  viviendas,  l o  que influyo' de  manera - 
importante en l a  independenciz de l o s  cdnyugues respecto  a - 
sus familias de origen lo que l e s   h a c e   c a r a c t e r i s t i c a s  de una 

- 

O t r o  elemento que nos permite formular s u p u e s t o s   e s   e l  - 
hecho de que l a  misma es t ruc tura  de las vivienda.s que  ocupen 
e s t a s  familias, que t i enen  un límite de ha,bi tac iones   restr in-  
gí-80, impide l a  extensión de e s t a s  familias a l  n i v e l  de for-- 
msrse una red de recigrocidad amplia. 

O e l  he.cho de  que en promed-io estas OD0 tienen apenas -- 
t r e s  asos y rnedio,de  residencia en es tas   v iv iendas ,  l o  cua l  - 
nos permite suponer que en tzn cc-rto  tiempo es  muy d i f i l  'que 

se hqmn l l e g d o  a f o m a r  gmnos de vecinos o amigos que e s t a  
blezcan una red de r e c i p r o c i d a d  estable. 
Est5 también le. cuest ión de que no hay un8 re lac idn  nysiquie-  
ra a n i v e l e s  de mmteniziento de l o s  mismos e d i f i c i o s  3 o r  l a  
e s c a s a   c o m i c a c i d n  y comprensión  entre  cohabitantes, 

- 



3ntonces  vends que 12s fronteras de la unddad don6stica 
son bastante flexibles. De  cy~-I17uier for:?::, sih enbargo, la 
integracidn S la m0 y el cornnroqiso con ella no es  elemento 
que varia de m e r a  fortuita. Existen entonces  patrones so- 

ciales que diferencím  el cornpromiso esperado para diversos- 
miembros se& su ubicacidn d e n t r o  de la unidad, en t6minos 
de  edzd,  sexo y dertenencia a un sector  social determinado. 

Las actividades de las unidades dondsticas revelan los- 
vinculos materiales que conectan con los procesos-sociales - 
m& amplios de produccidn y reproduccidn. En términos de la 
inserccih en el proceso moductivo, las .midades domdsticas 
de nuestro universo de estudio  basadas en el trabajo  oprero- 
asalariado del jefe de familia, se  diferencian de las unida- 
des Froductivas de bese familiar como las czmpesinas o arte- 
sanales y de acpellas basadas en e l  trabajo  ocasional. 

m t6rminos generales, la reproducción se refiere a to- 
das Izs actividades a traves de las cuales l a s  unidades do-- 
mdsticas se reproducen 8 si mismzs y en  ese  proceso contribu - 
yen a l a  reproduccidn de la sociedad. Dado sue las activida 
@es domesticas vinculan a los rniernbros en las relaciones que 
continumente producen y reproducen e la sociedad total, las 
unidades aom6sticets de distintas clases o sectores sociales 
var fa  sistemáticamente en su capacidad de obtener, transmitir 
y acumular recursoso 

Una parte importante de las actividades  reproductivas - 
de fa'unidad domestica se manifiesta  como tareas concretas - 
de consumo  tanto  de bienes, como de servicios disponibles -- 
por e l  Estado, que de cual-quier . .  manera requieren de tienpo y 

trabajo, tanto p r a  12 obtención, Treparación Ó CO~EU?IO de - 
estos. 



Sin ernbzrgo, las activ.idcdes de consumo y reproducción 
de la unidad dornkstica no se lirzitm a l ~ s  tzreas dom6sticas 
de 1st t r a n s f o r m c i b n  de  bienes producidos y comercializados- 
a traves del mercado. 
La provisión de estos bienes y los servicios ae naturaleza - 
social d .  colectiva le d& uq metfz aeterminado y deteminante 
p r a  la especificidad de un cierto tipo de relación con el - 
mercado, esto  es,  diferenciado de otros sectores, 

' 31 acceso  diferencial 8 estos  servicios  colectivos se ha ido 
convirtiendo  históricamente  en un2 base para 1a.diferencia-- 
ci&- entre l o s  --sect-ores---d-e --I" -sociedad,- -es -decir, que---la in- 
serccibn de l as  uniaades domesticas en l o s  procesos sociales 
de produccidn y consumo definen parcialrnen%e al menos las po 
siciones de clase y la capacidad de decidir, acumular y'trans 
ferir recursos. ('1) 

- 
- 

Nuestros CESOS analizados, desde el nunto de vista de - 
la inserccidn predominante de sus miembros  en el sistema pro 
ductivo está caracterizada corno unidad doméstica obrera, en 
tanto que la base econ6mica de estas, que Demite su persis- 
tencia y renroducci6n,  es el trabajo fzbril - asalariado del 
jefe de familia. 
En otras palabras, destacamos de que en  principio estas uD6- 
dependen y se reproducen principalmente con el ingreso que - 
se obtiene del trabajo i n d u s t r i a l :  

De acuerdo a estos  parámetros, 
tran en una posicidn  econ6micanente 

el salario obrero, 

estas familias se encuen 
"privilegiada"  respecto- 

- 

a l a  mayor ?arte de l a s  familias que componen el sector obre 
roo La raz6n de esta afirmación se ir6 aclarando  gosterior- 
nent e. 

Antes de tratar esta situacidn cabe destacar que el --- 
bienestar económico no es un zsunto individuzl, e l  bienestar 



del individuo como resultado de su FcciÓn individual en el - 
mercado de trabajo. ?or t m t o ,  la.  c?te?orizz.ciÓn de las mi t r 

i 
.'\ dades domésticas de acuerd-o al tino de DkuTzci6n de una sola ! 

persona (por ejemplo e l  jefe de familia) no refleja la corn-- 
d e  jidsd del bienestar dodstico. (12) 

i 

Ahora bien, cuales son las actividades  especificas  de - 
estas UD0 ligadas al mantenimiento y re--reducción de las mis - 
mas que las caracterizan como diferenciales al resto del sec 
tor obrero? ?&S esyecíficamente $31 qub ámbito, y cugles -- 
son las carzcterísticas  de renroduccih y mantenimiento de - 

- 

estzs unidades dom&ticas, caracterizadas For d como perte- 
necientes a un sector r1v3vilegiadow dentro de la misma cla- 
se obrera? f 

.. . - -  - "" . .~ " ". . . 

Habíamos se5alado la inexistencia de redes de reciproei 
dad tanto perentales  como de vecindad o amistad, creo que  es 
taria demás repetiy dichos  parAmetros,  pero  Tartámos de esta 
base azrz. identificar el Ambit0 de rerroducción diferencial- 
de este tipo esnecffico de unidad dom6stica. 

Ahora  bien, visualicenos el y m t o  salzristl a. Fartir de- 
cuyo parárnetro se van desdibujando 1s.s características dife- 
renciales. 
Teniendo en cuenta que el ingreso.  monetario Único ,d,e  estas - 
unidades dom6sticas proviene del trabajo del jefe de familia 
diremos que este se  sitúa  por encima de l o s  tres salarios mf 
nimos y medio vigentes (198V). 
En este sentido, la reproducción material de eFte grupo de - 
familias está delimitada en un marco material elevado, bsto- 
dltimo respecto al ingreso  monetario. 

1 

- 



co hacia  el cual se df>rigen las  zctividades planificades  de- 
un conjunto de  persona&i  en el czso  de  estas UD0 este pro& 
sito especifico puede ser caracterizado de  nanera muy global 
- asegurar  el mantenimiento y reproduccidn de sus mienbros - 
según criterios y ?nr'&rnetros que  hacen  aluciÓn a un nivel de 
vida específico. 

La variable vivienda nos remite a un Qmbito  de reproduc 
cidn determinado ya que su descripcih  nos dará las caracte- 
dsticas definitorias del  tipo  de  unidades dozdsticas que  es - 
tamos tratando. 
Para ubicar m6s la cuestidn  de la vivienda haremos una breve 
descripcidn  de l o s  requisitos para la obtencidn de departa-. 
mentos, 

* '  - 

- - -  
" " " 

f 

Si queremos hablar de requisitos necesarios para la ob- 
tencidn  de este tipo  de  viviendas obreras, tenemos que  hablar 
ae lss vias legales e ilegales, sf asi las podriamos llamar. . 

Bevisemos primero las  que  se-  suponen legales, 

Para la obtención de uno de estos departamentos la persona - 
que la solicita  deber6  necesariamente ser obrero - fabril, - 
pertenecer al sindicato intermediario en este caso a la C.R, 
O.C,, tener un salario que  oscile entre el salario y medio - 
minima para arriba, y tener la necesidad de una ayuda  para - 
la adquisicidn de este tipo de vivienda, 
Se hace una solicitud de adquisición a INPONAVIT a traves de 
sindicato que  realiza los estudios pertinentes de necesidad- 
adquisitiva  del  obrero  que 12 solicita, y si al. solicitante- 
se le considera vvapto*t se  le concede el crhdito o de lo con- 
trario le es negado, 
En caso de aceptación, el nag0 al credito se realiza de cual - 
quiera de estas tres maneras: semanal, quincenal 6 mensual, 
de acuerdo al contrato salarial  que  el solicitante tenga. 
A 10,s obreros se  les  descuenta  el 205 diario de su salario - 
para el pago del departamento, mks el 1% que corresponde al- 

-_ 

I 
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1% ES entregado a. Lz .. '-7 6i.r"ctiva que renresenta cc .SE "J.- 

n i d a d  ha*DitRcionp.l ? , ? - m  cl1Je 2 i s - 0 : ~ ~ ~  egresos  de nxriteni.!!i- 
e n t o ,  e s t o  s j l o  en e l  C::~;SO d e  $ue la vnidzd h a b i t a c i o n z l  - 
e s t é   r e g i s t r a d a . .  
3n caso de  que e l  obrero s o f i c i t z n t e  haya empezado a pagar 
e l  departamento y en un ;?;omento dado decida  cambiarse de - 
f 6 b r i c a  sus descuentos 3asa.n z u t o d t i c a n e n t e  zl lrardex Se- 
su nuevo  e:npleo. 3n c:&so d-e que e l  c o x p r a d o r   f z l l e c i e r a  Ó 

simplemente s e  catalogara corno f f s i c a m e n t e   i r h a b i l i t a d o  pg 
ra t r z b a j a r ,   e l  c r é d i t o  autonfft icaaente  se salda y r?zsz c o  
mo Fropiedsd  de los herederos que ya no n e c e s i t a n   r e a l i z m  
ningún t i ? ó  de pago, ya que e l   c r é d i t o   e s   s a l d a d o   t o t a l m e n  
te.  S i  s e   d i e r a   e l  C E S O  de que c u a l c u i e r   o b r e r o   s o l i c i t a n  
t e   d e l   c r é d i t o   d e c i d i e r a   c a m h i z r s e  de profes ión y dedlcar- 
s e  a l  estudio Ó algún t i p o  de n e g o c i o ,   e l   s o l i c i t a n t e  debe 
rá pedir  E t r a v e s   d e l   s i n d i c a t o  un2 prorroga  del  .pago del -  
c r & i t o ,  p o r  l o  genera l  s e  l e s   c o m e d e  un E - ~ o ,  g s i  e s t e  - 
obrero  está  obteniendo de cualqirier  manera una entrada eco 

no'mica, se  hacen los arreg los   per t inentes  para a u e  sus cuo 
t a s  de ?ago sean a un n i v e l  mínimo y en C ~ S O  de que-no h2- 
y z  t a l  entrada  económica  se l e s  concede un e70 de receso  - 
de ~agos. 
Varias de e s t a s  reglas  con e l  tiernpo s e  k m  i d o  ~ ~ I T % E ? : - ~ ~ D -  

ambiguas l o  que d6 paso a 12s i l e g z l i h d e s .  

. .  
- . .  

?- " 

- 

- 
- 

- 

- 
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Primero, e l  término  eapresz en 12. actua2,idad no t i e n e  un 6 

s i g n i f i c a d o   e s p e c í f i c o  p o r  lo que e q r e s s .  s e  puede enten-- 
der  desde muchos punto de v i s t a .   E s t o  d á  p ~ s o  a que no t o  
dos los condóminos so2 obreros ,   s ino  que pertenecen a mu-- 
chzs ocunac iones   d i s t in tas  a lzls i n d u s t r i a l e s .  

- 
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Segundo, muchos de los departamentos est& habitados por geE 

te que no tiene necesidad y que podrfe mgar yacilmente un - 
departahento sin oportunidades de este  tipo  pero  que con **una 
propina" lo adquierea sin problems, en este c m 0  es INFONAZ 

VIT la que comete la violación del decreto  establecido, 
Y por filtino, en un momento  dado se podria contar con la pro - 
piedad de m& de un departamento, según l a s  posibilidades -- 
del adquiriente, este Último las puede rentar o vender a m- 
mejor  precio y viola las barreras de limitar la adquisicidn- 
de'un departamento por gente que realmente lo necesita, 

L .  

'Ahora bi&, 1a.s unidades domcsticzs de nuestro universo 
de estudio habitan los departamentos de dos recdmaras. ,Es-- 
tos departamentos fueron adquiridos a un costo aproximado de 
860,000 pesos de  hace cuatro a.5os. 

Esta descriycidn no estaría  completa si nos limitamos a sefla 
lar algunas características  homogeneas de 12,s viviendas, ya 
que no cdpliría con el cometido de nuestro inter& que es - 
el  de analizar el Ambit0 de reyroduccibn de estas unidades - 
domdsticas, 
Sntonces, ir& byevernente decribiendo cada uno de l o s  deTarta 
mentos que ocupan nuestras familias caso, 

- 
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El departamento tiene dos recamaras. La ocupación &S 

pequeSa es ocupada por los tres ni4o's. Hay dos c m a s  de una 
plaza en la que se ubica a dos de l o s  ni5os  en un&, y el 04- 
t r o  duerme s o l o .  E1 p i s o  es de loceta, ?aredes y techo de - 
ladrillo  recubierto con una pintura semi - rosstda. L a s  ven- 
tanas solían estar siem?re abiertas y la brisa  del viento que 

penetra  mece las cortinrts de  fondo blanco con  flores rosadas 
y de c o l o r  caf8. 
Del--clase%-sin puertas ,. no -escapn-a la vi-sta -del-- observa.dor 
los colores de.las ?rendas de vestir infantiles. Una silla- 
de madera algo  deteriorada por el tiempo decora también el - 
agbiente infantil. LOS juguetes de los nizos están guar&-- 
dos encina del ro?era en cajas de cartbn. 
El otro  dormitorio está ocupado p o r  la- Tareja de esposos. 
ma cana de dos plazas apoyada  en las paredes anarillas se - 
combinan con el azul  celeste de 12s cortinas. A un costado 
una esFecie 'de estante con un montón de libros en continuo - 
desord.en .ya que a Mauro no le gusta que su esposa toque, ni 
le arregle sus cosas >orque despues no 18s encuentra; una me 
sa de noche serni - nueva y dos sillas de madera. 
Las paredes  de la cocina son de c o l o r  beige, los estantes de 
color amarillo donde  se  hace muy dificil poder apreciar la - 
cantidad y calidad de los utensilios de cocina a-ue Ninfa uti 
l i z a  porque se esconden  detr6s de la puerta del estante, 
Su estufa de cuatro  ornallas y horno a un costado del lava-- 
platos; el refrigerador de c o l o r  cafd y una Teque5a lavadora 
son l o s  implementos que realzan el ambiente de la cocina. 
La sala - comedor es  de un solo ambiente, Izs aareaes de la- 
drillo est& totalmente recubiertas de un color azul - ps-- 
te1 que le quita luz a la habitación y le d 6  un ambiente Ó f r i  

co al lugar;  tres sillones nuevos están cubiertos con viej2.s 
telas floreedas ?ara evitar que l o s  muebles s e  maltraten o - 

I 
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ensucien. La televisión a c o l o r e s  es  de 10 pulgade.s, un es te  

reo a u e  re3osz sobre una Tesa  de forzica y una Dila de 4 0  a ' 

50 discos  decora e l  zmbiente  de la sala. 
En el  esTacio  designado al ccmedor, est6  o c u m d o  p o r  une me 
sa  de  formica  de  aproximadamente un metro  de m-cho por dos - 
de l a r g o  con seis silles del mismo color y material. Apenas 
caben  en el.. relativamente  peque70 ambiente. 

I 
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El departamento que OCUPE la familia P&ez taabih es - 
de dos rec&naras. 
La sala comedor de un solo ambiente est& ocupzda  por tres si - 
llenes semi - nuevos cubiertos de pana roja que resaltan en- 
el ambiente de las paredes color narzaja - suave; una mesita 
de regular tamí50 hecha de madera sostiene el aparato  de  te- 
levisi& de 12 pulgadas a color; un aparador  peque30  donde - 
guardan la va'j.illa, tiene como. un metro de largo por u n o  de- 
alto y 60 cmts. de  ancho  de apariencia semi  nueva, A l  costa 
do  derecho una me88 donde reposa el estereo y los dos parlan - 
tes. 
Una mesa para seis personas  que anenas permite el nas0.a las 
habitaciones y en medio un florero que la decora. En medio- 
de la habitación que separa l o s  dos ambientes, al costado iz - 
quierdo un2 palmera de regplar t a m ? o  que en conjunto con la 
cortina de color obscuro se mece al abrir las ventanas, 
La cocina de  blanco  azulejo d6. cabida a una estufa de cuatro 
hornallas y horno ,  una rnesita de madera vieja, un refri de - 
color amarillo, repisas de madera recubiertas  de blmca pin- 
tura sirven de escenario a las cacerolas,  sartenes,  platos - 
platillos y tztzes de uso cotidiano. El bayo, impecablemente 
limpio resalta el blanco  de los azulejos;  
La redmara d s  peque5a est6 ocu?ada por las mellizas y la - 
herrnana de Vedino  actualmente, apenas caben las carnas de pla 
za y media cubiertas por un cubrecana de color caf6 marrón 

- 
,que cmbina con  el  rosa bajo de las paredes  de la habitacidn. 
El clo-set  de  maderg  en el que se  ven una mezcla de ropas in- 
fantiles y adultas. 
Lz recharz m& ,gre,.de está ocumda 'por l a  pareja  de  esgosos. 
Est& relativamente vada,  en e l l a  se observa una cama de re- 
sorte  de dos nlazas y media, cuyo cobertor de azul - cielo - 
entra  en combinaci6n con el amarillo suzve de las naredes y 
el  blanco de las cortinas. Dos nesitsts de noche de madera, 
talladas al estilo colonial y el closet siem?re cerrado ocul 
tando sus interiores tras las puertzs, 

- 
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Al i g u a l  que las o t r a s  dos  familias Qsta ocupa un depar 
tamento de dos recámaras. Una de e s t a s  e s t á  ocupada por  las  
niflas que a , l a  vista es observable que e s  l a  habi tac ión  m&- 
pequeza.. E l  c o l o r  de las pareaes es  un amarillo crema aue - 
se combina  con e l  c o l o r  b e i g e  de las c o r t i n a s ,  Est6 ocupada 
p o r ’ u n a  camacal e s t i l o  c o l o n i a l  que pertenece a F F b i o l a ,  la 
h i j a  mayor, es t6   fue   hecha  por J o s d  Seraffn .  Hay una cuna - 
de metal en l a  que duerme l a  pequeqa  Helen. E l  arnbiente t i e  
ne l a  t o t a l   a p a r i e n c i a   i n f a n t i l  p o r  e l   s i n  número  de jugue-- 
t e s  y mu%ecas, t r i c i c l o s ,  y .  juegos de cocina,  La e s t r u c t u r a  
d e l   c l o s e t   e s t &  semi - t e m i n a d a  ya que aún l e   f a l t a n  las -- 
puertas lo que permite ver e l  c o l o r i d o  de las v e s t i m e n t b   i n  
f a n t i l e s ,  La l u z  y e l  s o l  matutdno continuamente  est& dando 
ambiente a la habi tac ión  de las niflas. Por el c o n t r a r i o ,   e l  
d o r m i t o r i o  de los cdnyugues e s  muy obscuro y e l  c o l o r  mosta- 
za de las p a r e d e s ,   l e  d& un aspecto &S lfigubre,  pero m& ma 
duro, las cortinrzs de color  obscuro y flores cafe= apaentan- 
n&s seriedad.  En l a  h a b i t a c i ó n   e s t &  post rados  una cama es- 

t i l o  c o l o n i a l  de dos plazas  y media, que e l  mismo Jose Sera- 
f i n  l a  h izo .   Es ta   es t ruc tura  aater ia l  est&  siempre  recubier 
t a  p o r  un cubrecarna  de color a m a r i l l o  suave. Como e l  espE-- 
c ia   des t inado  a l a  sala e s  pequeeo, uno de l o s  s i l l o n e s  del- 

. juego e s t 6   t a n b i 6 n  en l a  habitaci¿h, El c l o s e t  al igual que 

- 

- 
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el de las n i 4 a s  tampoco e s t 6  terminado. 
A un cos tado  de l a  h a b i t a c i 6 n   e s t &   e l  lavzmanos de a z u l e j o  - 
amarillo que hace juego con e l  pequefío baso que se observa a 
traves de la  puerta siem?re a b i e r t a ,  
La sala comedor, es de un solo ambiente, Las paredes del -- 
mismo a m a r i l l o . d e  12 hebitac ih  i n f m t i l ,  las cortina-s  de 2- 

f l o r e s  cafd.  En la sala renosan,  uno f r e n t e  a o t r o ,  dos si- 
U o n e s  de c o l o r  mostaza de t e l a .   a t e r c i o p e l a d a ,  cuidados p o r  
el plástico t r m s v a r e n t e  que l o s  recubre. La habitac idn es- 
t& decorada por  una alfonmbra de c o l o r  beige  y a l  centro  una 
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p$que9a mesitz. de madera adornz,da por un florero lleno de - 
f l b r e s  naturales. 
Un estante  de libros hecho p o r  el Sr, Gonealres decora tambi - 
en la habitacibn, una serie  de adornos de porcelana y foto- 
grafías familiares, e l  televisor de 10 pulgadas a color, -- 
una video cassettera Betamax, y e l  aparato telef6nico  repo- 
san en las repisas decorativas. 
El comedor don sus seis sillas de c o l o r  marfil, está recu-- 
bierto con un mantel blanco bordado en punto de  cruz y otra 

\ 

La iuerta  de la cocina, cotidianamente abierta, Termite --- 
apreciar.12~ paredes de azulejo color  crema, el miso ae lo- 
ceta casi del nismo color, un2  amazbn de  cocina  integral - 
color  cafd, y el refrigerador color beige. m l a  cocina -- 
l a s  nano~ de Seraffn  pusieron un mezdn  de m&rmol para que - 
su esposa preparara con comodidad los alimentos. Artefacto 
electricos  como licuadora, batidora, tostadora,  reposan so- 
bre l a  mesa  de m6rmoi. 

f 



E l  depaptamento es  de dos rec%garzs. Ahora l e s  queda p 
bastante peque?o porque en l a  habitac ión m8s chica duermen - 
l o s  padres ya que en e l l a  ya no cabrían los hijos. En l a  ha 
bitacidn m&s amplia duernen Gerardo, V i c t o r  Yugo e I s r a e l  en 
dos cmas de metal  de  plaza y media. ' Z n t r e   e l l o s   s e  turn&- 
para dormir  dos de e l l o s  en una y e l  otro solo. LBS paredes 
de c o l o r  azul  paste l ,  las c o r t i n a s  blancas de f l o r e s  azules, 
l e  a h  un ambiente  lobrego y f r í o  a l a  habitacidn por la obs 
curidad de los c o l o r e s ,   p o r  l o  dem& las c o r t i n a s   e s t &  siem 
pre  cerradas para que l o s  vecinos del e d i f i c i o  contiguo no - 
pudieran, con la mirada, interrumpir la privacidad de la fa- 
mil ia .   Sbchez.  E l  c l o s e t   s i n   p u e r t a s   n u e s t r a  a la mirada -- 
del expectador su Ilenura. Las cubrecamas r e s a l t a n  p o r  l a  - 
intensidad del  color amarillo pero  Darecen darle vida. %IO- 

que o t r o  implemento deportivo muestran l a  a f i c i ó n  de los n i -  
30s a e s t e  pasatiempo. 
-El p i s o ,  a l  igual que e l  de toaas las habita.c!.ones,,del depar 
tamento est& r e c u b i s r t o  con linoleo, La  habitación de los - 
cdnyugues t i e n e  ,el mismo c o l o r  pas.i;&l pero las c o r t i n a s  de - 
c o l o r   c r e m   l e  dan iluminación a l  anbiente ,  además que los - 
rayos de l u z  entran por e l   v e n t a n a l ,  que p o r  no tener   veci - -  
nos  enfrente,   germanece  abierta fodo  el d i a .  Est6 l a  cama - 
de.metal. de dos  plazas y media, u n o  de los s i l l o n e s  de la sa 
la, e l   c l o s e t  ya terminado dan l l e n u r a  al ambiente. 
A un costado de las recámaras s e  abre una puerta  de c o l o r  -- 
crema que d& paso a l a  Dequesa habi tac ión d e l  ba5o c o l o r  ama 
rill0 suave en el que  apenas  cabe l a  ducha y l a  tasa de baflo, 
De manera continua la  l impieza  del  ba5o es cuidadosa por lo- 
que l o s  rebocados se  encuentran en perfectas  condiciones.  
Saliendo e s t 6   e l  lavamnos entre  d3s T i l a r e s  que lo semi-es- 
conden E la vista de c u a l q u i e r   v i s i t a n t e  que acune l a  sala 6 
e l  comedor, 

\ 
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La salz, - comedor de un s o l o  arnbiente a l  igual que e l  de t o -  
dos l o s  demrtmentob.  Su extensión a p r o x i m d a  e s  d e - t r e s  - 
metros de  ancho por mios s i e t e  de largo. E l  azul  de las pa+ 

redes   es  m& claro que e l  de las habitaciones, nero es d i f i -  

c i l  de d e c i r  que e s  buenarnente iluminado, A t r a v e s   d e l  ven- 
tmal, que s e  o c u l t a  tras una c o r t i n a  de gaza semi-transpa-- 
r e n t e   s e  trata de lograr que l a  l u z  penetre un poco más y l e  
db c o l o r  z l a  sala. LES paredes están  adornadas  con una se- 
r i e  de fotografías famil iares ,   especia lmente  cuando los nigis 
estaban  peaueEos, 
Hay un cuadra  pue- siempre me-parecía que . t e n i a  algo- de e x t r a  
50, Ua pintura  impresa no es  t a n   b o n i t a ,  pues p a r e c e r i a   e l -  
recorte de algún calendario ,   pero enmarcado , p a i s a j e  que de- 
t o d a s  maneras sobresa le  por l a  intensidad de l o s  colores. 
Bs un peque50 bar. La  compuerta de lantera  se abre, dejando- 
l a  figura de cekeza. Una docena  de vasos de cristal  c o l o r  - 
&bar y dos b o t e l l a s  de ron  semi - terminadas, 
La sala - conedor chicá ?ara la  cantidad de muebles  que e l l o s  
t i e n e n ,  Su sala de c o l o r   b e i g e   e s t 6  compuesta por  dos  s i l l o  
nes  protegidos por un p l6s t i co  trens-mrente y un2 pequdqa me 
sa central   decorada p o r  un ta.pete y d o s  cen iceros ,  
En e l  comedor una mesa de formica con  sus sillas d e l  mismo - 
m a t e r i a l ,  una gran vitrina donde guardan shs vagillae de in- 
vitación y una s e r e i e  de adornos de porcelana, 
A un c o s t a d o  hay una rsesita de madera en l a  que descansa un- 
t e l e v i s o r  a colores de 10 pulgadas y m's all6 un mueble (ra- 
diola) .  Es un mueble ant iguo ,   t i ene  una s e r i e  de dise3os -- 
con hojas de l a u r e l  y flores talladas en l a  misma madera; a- 
un c o s t a d o  de l a  .entrada  se  abre una puerta que d á  paso a l a  
c o c i n a ,  e l  c o l o r  de las paredes es e l  mismo que del b23o. 
Su peque30 lavaplz tos ,  una estufa d e  cuatro hornallas y hor- 
no de color  blanco.  Un r e f r i g e r a d o r ,  y un es tente  de madera 
repintado de b l m c o  que a.?enes  czbe en la diminuta  cocina de 
dos metros cuadrados. 

'< 
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Czbe destacar que se   aprec ia   c lzranente  que l o s  eczbzdos de 

estas estructuras, c m o  son las >aredes y c l o s e t s ,  han sido t e r -  
minados por l o s  egresos  monetarios ;-\de e s t m  fzmilies, ya que --- 
cuando s e  l e s  entregó l o s  depertamenkos no estzban  pintados. 
La mayor parte  del   patrimonio familiar que cada una de e s t a s  mi 
dades domesticas nosee ,  l o  han i d o  adquiriendo  paulatinamente ya 
s e a  a t r a v e s   d e l   c r é d i t o  FONACOT 8 a t r a v e s  de sus propios  aho-- 

- 

mente estables" ,  Es f i ec i r ,  que e l  ?.specto vivienda permea a prL 

mera vista un n i v e l  de  vida  determinado a l  s e r   e s t a  -!ma e s t r u c t u  
ra v i s i b l e  que se9alqt  diversos  aspectos que nos r e n i t e  a ese ni- 
v e l  *'económicamente p s t ~ b l e s ~ ~  a l  que nos referimos.  PodrfaThos s e  
?íalar p o r  ejenplo 1~ propiedad de esta ,  sus acaSados, e l  equipo- 
de muebles y electrqdomésticos.  La mis= d i s t r i b u c i ó n  y decora- 
c i ó n  de las ha.bitaciones que seBala  IT, comodidad de l o s  que las  
habit m. 
Ya que ignoramos log tipos de necenisrnos 'que u t i l i z a  l a  fgbrica- 
par3 l a  designación de c i e r t a s   p r e s t a c i o n e s  nos l imitaremos 8 sz 

salar algunas de esFas que de una f o r m  u o t r a   h a c e  que e s t a s  - 
unidades domésticas mantengan su n i v e l  de vida 6 hayan alcanzado 
e s t e   n i v e l  de vida proplanente   es table   s in   o lvidzmos ,  c1m-o es- 
t& d e l  ingreso mensual que e s t a s   t i e n e n  a t r a v e s   d e l   s a l a r i o  que 
o b t i e n e   e l   j e f e  del hogar. 

- 
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Una de e l l a s  como ante,s  fue mencionado, es e l   a c c e s o  al c s e  
d i t o  sobre l a  vivienda a t r a v e s   d e l  I ~ O N A V I T .  Con anter ior idad 
detallamos los mecanismos de acceso a l  c r é d i t o  por lo que no veo 

per t inente  repetirlo. Entre  13s prestaciones  que cuentan tam--- 
b i & n   e s t 8   e l  c r & d i t o  FONACOT 2 traves d e l  cual pueaen adquirir  - 
tanto  muebles como electrodomésticos, yz. que l o  ' invert ido  en es- 
t e  tipo de cosas es descontado rnensuzlmente  de SI& salario. 
Cuentan adem& con un segmro  de s a l u d   d e l   I n s t i t u t o  Mexicano de- 
Seguro Social IXSS p o r  e l  que t a n t o  e l  obrero corno su f a n i l i a  - 
pueden 'hacer uso de 61, La u t i l i z z c i ó n  de e s t e  seguro se remite 
a l o s  gastos mayores  de p z r t o ,  operaciones y cuestiones  der?tales.  

- 
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%tos son t res  de los beneficios m& i zpor tzntes  plxe l e s   r e d i t u a  
e l   t r a b a j o  f r b r i l .  %%re l o s  b e n e j i c i o s  menores e s t &  los t o r t i  
bonos que les ?-!emit.e a e s t c s  u..cidyde>s dom4sticas adquirir cinco 
k i l o s  tie tor t i l las  ,6iarios, ;-?:irte e&:& los vales de coni& i n  
tercaabia .b les  en c u d q u i e r  ceritro comercial. Los vales pzra 12- 
l e c h e  en CONASUPO, 

Tambi6n cabe mencionar  que el hinter land les proporciona  lugares 
de adquisi,ciÓn de al imentos y v e s t i d o ;  la misma cercanfa  del lu- 
gar de t r a b a j o  y las e s c u e l a s ,  im@ica un egreso mínimo en  cues- 
t i ó n  de transp,orte. 

- 

- 

De una manera u o t r a ,  l a  u t i l i z p c i 6 n  de estas prestaciones-  
suponemos que l e s  dii margen a la mzntenci6n de un c i e r t o  nivel  - 
de vida 6 a l  a.lcance de e s t e ,  

Cor-sidero &ern& que l a  e s c o l m i d a d   e s  otro elemento muy im 
portante  para entender las condiciones en que se  reproduce l a  -- 
UDO. En e l l o   s e   r e f l e j a  l a s  e s p e c t a t i v a s  de es tos   núc leos  domés 
t i c o s ,  asf tambidn como e l   n i v e l  d e  vida q.ue han alcanzado y / o  - 
logrado conservar como e s   e l  czso de dos de estas  unidades dora& 
t icas  que  mrovienen  de familias con wr Daszdo t&r_ico - Drofesio  
rial; ya que si b i &  l a  educación  forxal  es re let ivamente   gratui  
t a  no d e j a  de r e m e s e n t a r  un cos to  para l a  unidad domest i ca  obre 
ra. (Fuerza de t r a b a j o  que es s u s c e p t i b l e  de i n g r e s a r  al merca- 
do de t r z b a j o  que s e  mantiene inact iva   durante  m& a=i_os, gastos- 
que es necesar io   hacer  ?ara o b t e n e r   e l   m a t e r i a l  que . s o l i c i t a n  -- 
las e s c u e l a s ,   e t c ,  ) 

- 

- 
- 

M e s t e   s e n t i d o ,  me r e f i e r o  a l  hecho de  que e l  50% de e s t o s  
t r a b a j a d o r e s ' s o n  tgcnicos  altamente apreciados en sus puestos de 
bid0 a l a  preparación y antigfiedad que edauir ieroh 'm l a  misma - 
f6brica. No se  presenta  ningún caso en que alguno de los h i j o s -  
hayJ'e tenido hag8 tenido que d e j a r  l a  escuela   por   pres iones  econ'o 
micas f a r n i l i z r e s ,  por e l  c o n t a r i o ,  son incetivados a a d q u i r i r  -- 
una preparación. E s t e  e s  m o  I&-S de los f a c t o r e s  que r.clspon.c?e - 
a l  n i v e l  de vida zlcenzado,  Fesí corno a ciertos psLrámetros que i n  
f luyen en el connortaxiento de los hijcs, e s  d e c i r  aquellos corno 
12 edad, s e x o ,  c i c l o  de  vida de la u n i d a d  d o d s t i c a ,  que hipo-- 

- 

- 



tdticamente j u e g a  un panel importante, en tanto  que deter- 
mina mds tarde  qui6nes  tienen acceso a la educacibn superior 
y quienes no. 

La reproducci6n  material de. estas unidades dodsticas ,- 
en cierto sentido diferenciada, obviamente desdibuja una f o r  
m a  determinada de la divisidn  del trabajo de la UDO. 
Hablemos ent'onces de la divisidn del, trabajo en este tipo de 
unidades dom&ticas, 

Las mujeres son mas de  casa, su ocupacidn-exclusiva  es 
el trabajo domestica  que  incluye el cuidado y crianza  de l o s  
ni"ros, limpieza  del  hogar - habitacibn, lavado y planchado - 
de ropa ,  cocina, abastecimiento de alimentos, etc,, esto  se- 
debe a la raz6n principal de  aue l o s  hijos circundan l o s  6-- 
aqos, edad muy ternprana para que pudieran valerse por si mis 

nos, por lo'que a la tarea Trinci?al a la que son asignados- 
. es la atención a l o s  deberes de la escuela, de ah$ en fuera- 

I 

- 

no existe el desempego de ninguna  tarea en esnecífico. 
El'&nbito domhstico circunda todo el &bit0 vi ta l  de la mu- 
jer en estas familias. Uno de los factores m& importantes 
para que esto se d6 es el  hecho de que no existe la necesi- 
Sad de quela mujer aaorte econbmiczaente con un trabajo asa 

lariado a los ingresos monetarios de la unidad dorn6sti'ca  de- 
bido  a su pertenencia a una. unidad domdstica econbmicamente- 
estzble. 
No hay colaboraci6n de parte de los hijos al trabajo de ha - 
casa ya que a b  est& pequeEos y por su corta edad no pueden 
contarse como agentes  de colaboración. €or otra  parte, la - 
ideol6gfa rnachistrz de l o s  hombres no permite su participa--- 
cidn Fersonal en el trzbajo dorn6stico nor  lo que  se determi- 
na una divisidn estricta del trzbajo al i n t e r i o r  de la U"). 
De ah€, como antes habia sido se?alado, 12 divisidn entre lo 
TÚblico y lo privado  se def ine  como aroducto de la nzturale- 
za culturz-1 e  ideolbgica. 

- 



, 
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. El trabzjo infzntil es CZSF inexistente en estas unidaaes do 

mdsticas, con e l l o  no quiero  generafi .zar,  me l i m i t o  a enfo-- 

car $os casos por mí e s t u d i d o z .  De e s t a s  cuatro  unidades - 
dom&ticas,   es  una nada m& l a  qize cuenta  con l a  colabora--- 
cidn de los h i j o s  en cuanto a trabajo d o d s t i c o  se r e f i e r e , -  
p e r o   e s   i n e x i s t e n t e   e l   t r a b a j o   i n f a n t i l  remunerado. Como an 
ter iormente . fue  mencionado, l a  corta edad de los ni8os l e s  - 
impide  concientizar 1st i d e a  de colR.boraci6n en e l  trabajo de 

l a  casa y menos'pensar  en un trabajo asalariaao. 
Pienso que e s t o  no solo parte  de l a  mentalidpd de los niños- 
s i n o  que l o s  pgdres fomentan  de  manera  determinante a que l a  
Única dedicación de l o s  hijos sea 3.2 escuela ,  A h  es muy di- 

f í c i l  asegurarlo pero v i s u a l i z o   e s t a   i d e a  a p t i r t i r  del punto 
de  una escaza   soc ia l izac idn   respec to  a l  t r a b - j o  donéstico y- 
menos din al. trabajo asa lar iado  a temprana. edad, y e s t o  tem- 
b i e n  puede a t r i b u i r s e  a l  n i v e l  de vidz de e s t a s  mX,. 

c 

1 

Como en l a  parte   prel iminar  de e s t e  trabajo seTalamos - 
que el jefe de familia t i e n e  como ocuFaci6n  especí f ica  l a  l a  
b o r  de obrero asa lar iado ,  Con e s t o  no q u i e r o   d e c i r  que vive  
e x t e r n o - a   c u a l q u i e r  árnbito de l a  UDO, participa en c i e r t a  ma - 
n e r a  en - , p a r t e  de l a  soc ia l izac iÓn de l o s  n i 3 o s  y su cui  - 
dado cuando e l  tiempo s e  l o  permite,  
Siemp-e hay un momento ?Era dedicar les  a los ni705  despues - 
d e l   t r z b a j o ,  por l o  menos compztrtir c o n   e l l o s  un momento de- 
t e l e v i s i d n  Ó ayuda sobre al& deber   esco lar ,  un r a t o  de jue 
go o f inalmente una corta charla antes  de que l o s  niños se - 
r e t i r e n  a dormir, 
En dos de estas familias 1~ relación  padre - hijos es   escaza 
s i n  embargo, con e s t o  no q u i e r o   d e c i r  que los padres n i  si-- 
quiera   d i r igen  l a  palabra a l o s  ni5os, me r e f i e r o  a l  hecho - 
de  que los hijos no reciben la confistnzz del  padre que les - 
permita desenvolverse como partíci2es a c t i v o s  de una midad- 
doméstica donde l o s  p.z?dres son j6venes y p o r  l o  t m t o  l a  UD0 
e s t 6  en etapa de forEacibn rec iente .  



1-1 d e c i r  participes activos m r e f i e r o  donde elLos puedrun " o  
Finar"   resyecto  a a l ~ u n o s  r snec tos  de la familia. 

P o r  e l   c o n t r a r i o ,  en has o t r a s  dos  UD0 1.a p a r t i c i p a c i ó n  
de los h i j o s  es importante para l a  fornación de l a  armonía 
domdstica y gozan de l a  presencia  de sus padres  en una canti 
dad mayor .de tiempo, fines de semana juntos, a6.n s i  permzne- 
cen  en e l  hogar. Es mayor l a  confianza  ha.cia su: padre  en - 
cxzalquier  problema que los aflija p o r  l o  que hay mayor comu- 
nicación  entre  padre e h i j o s ,  y mayor e s  l a  par t i c ipac idn  -- 
d e l  padre en l a  s o c i a l i z a c i h  de l o s  ~ ~ T O S ,  En una de e s t a s  
familias, e.specff icanente en l a  familia Sánchez debido a que 
los h i j o s  es tán  por encima de l o s  doce aqos de edad, Es tos  
&timos participan  en  todo l o  que s e   r e f i e r e  a l a  orgzniza- 
c idn del trabajo domdstico,  er_ las s i t u s c i o n c s  conflictiSas- 
e n t r e  l o s  padres,  así como tambien l a  mayor parte  del   t iempo 
l i b r e   d e l  que disFone e l  pzdre l o  conparten  en un 'juego de - 
f o o t b a l l   s o c c e r   c o n  otros v e c i n o s ,  o una salida a l  c i n e ;  d - 
charlas sobre e l  quehacer c o t i d i a n o  de cada uno. 

- 

- 

Pero su aportación principal  (de l   peare )  a l a  reproauc- 
c i ó n  de l a  unidad domkstica l a  hace a t r a v e s  de su s a l a r i o  - 
como t raba jador  fabril. 

cuanto a la r u t i n a  diaria. Es imposible  designar cg 
rno hornogenea l a  r u t i n a  diaria de t o d a s  estas  unidades domes- 
ticas &el universo de estudio,  S in  embargo, cons idero   per t i  
nente  seffalar  algunos puntos de convergencia 6 comúnes a to -  
das e s t a s  fmnilias, ya que nuestro i n t e r k s   p r i n c i F a 1   e s  el.- 
a n g l i s ' i s  del gmbito de reproducción y mantenimiento de es-- 
tas unidades en estudio. 



El proceso de trabajo en el que se inserta  el obrero se ref& 
ja en la vida diaria  de la UD0 y determina la nayor parte de 
sus actividades y horarios. &os horarios  de  sue50 y comida- 
dependen  del turno en aue  laboran l o s  jefes  de familia, Las 
actividades que  realizan los hijos y la esposa cotidianamen- 
t e  se ericuentran a su v e z  permeadas de e s t a  participacih  en 
el proceso de trabajo, Esto es observable principalmente en 

\ 

En resumen, los principios básicos  de organizacid; in-- 
terna,  siguen en t a n t o  la familia, los cortes  según edad, se 
xo y parentesco. Las diversas actividades y tztreas alrede-- 
d o r  de las cugiles se organiza la unidad'pueden clasificarse- 
en dos grandes grupos: Las tareas  de produccibn, o sea la - 
organizacibn de la división  del  trabajo, y l a s  de  consumo, - 
es  decir la organización de la distribución de l o s  'Dienes y 

servicios  para satisfacer las necesidades, Es decir, ¿Qui& 
hace qud? ¿Qui& sale a trabajar afuera?  ¿Qui& realiza el - 
trabajo domdstico? ~Cbmo? i 

- 

cuanto al consumo la cuestión es  organizar, como organi-- 
zar el gasta 6 presupuesto familiar. Sin embargo, e s t o  no - 
tendría sentido y menos lo haría diferenciado de otros gru-- 
pos dentro de la clase obrera sino tornamos la variables "ni- 
vel económico* que  delimita un8 forma de vida determinada de 
estas  unidades dodsticas. 

De ahí que pars fines  de este  proyecto un2 variable im- 
portante es la reproduccidn material de estas  unidades domes 
ticas  que delimita el ámbito en que estas se reproducen, lo 

- 



Ahora  bien, el hecho ?e que 12 -mic%-d domdsqica sea en 
focada como le organización que  se dedica a reali'bar las ac 
tividades cotidiznas dirigidas al mantenimiento de sus miem 
bros, que se bzsa en la división del trzbajo y responsabili 
dades  entre los mismos, con act.ivida.des y rutinas estableci 
das, no implica la negación de la existencia  de  otros  aspec 
tos imrortantes y significativos de este tino de unidad do- 

méstica, esTecialxente las relaciones ae pareja 6 de padress . 
a hijos, los lazos de parentesco que incluyen 18 transmi--- 
sión intergeneracional de bienes, commrtamientos, dereckos 
deberes  e  ideologias. * ,  

- 
- 

- 

' Entonces la unidad dodstica es una orgar-izacibn'nulti 
facetica. Sí bien 1 z s  actividades y tareas que se realizan 
tienen frutos naterizles concretos, d s  o menos  inmediatos, 
parz la superviviencia de los miembros (la conj.8~ que vs ha 
satisfacer el  hzmbre) contienen una dimensión efectiva, de- 

refuerzo, recreación, ruptura y au-tonoRizzción  de l a z o s  y - 
relaciones sociales y una dimensibn simbólica l i g s d a  a.velo 
res e  ideo1ogía.s propizs  de czda clzse o sector social. 
Z k  este 6Ztiao p n t o  es doncle quiero  enfatizar un FOCO, sin 
llegar 2. la.  2roFundidad que se merece, ys que el tiempo li- 
mitado con el que conté pzra  realizar 5 s t z  investigación me 
lo impide y llegaríe simplemente a una cuestión demasiado - 
s u y e r f i c i a l .  Xi intención es  dar paso a'una serie de hi?Ó- 
tesis ,que den lugar a una investigación d . s +  profunda que -- 
conduzca a m a  resnuesta e 12 cuestión de la reproduccidn - 
ideológica de Is. clase obrera y m&s especificagente de este 
sector de la, clase , diferencizl al resto. 

- 

- 

Primero, rri intención es  hacer une esnecie &e breve -- 
descripción d e l  T r o t o t i p o  de o'arc;ro que esfz:~os.tr&tzndo, - 
pstra. que 1st~ ideas se Dlzsmen  de m-nera m& certera, 



Despues, ne remitir6 a los testinonios que hacen los jefes de 
estas unidades dodsticas sobre su concepcidn respecto al tra 
bajo de la fgbrica, m& esnecfficamente, sobre su propia expe 
riencia laboral. 
As$ como la transmisibn de  valores  de padres a hijos y la con 
cepcidn de la mujer  sobre su pertenencia a La clase. 

- 

Estas variables nos permitirán visualizar la uunta de la 
ebra que podría conducir a una mayor profundidad sobre el te- 
ma. 
ETI prfmerl.Iugar nos remitiremos a la descripcidn textual que- 
hacen  estos jefes de familia respecto al trabajo de la fhbri- 

ca. Ejemplificaremos con dos &e estas declaraciones elegidas 
al azar. Para visualizar un poco mejor su situaci6n IzBoral- 
actual, daremos peso a una breve descripcidn de su propia  his  

t o r i a  laboral, 
- 

~Qud tipo  de obrero es el  que estamos  tratando? 

m primer lugar pertenecen al sector econBmicamente privile- 
giado. 
Su pasado y socializacih  fue forjado  en  unidades dorndsticas- 
obreras, o sea que estarnos hablando de una segunda generacidn 
de obreros, sin querer,  con esto, decir  que sus familias de - 
origen pertenecfan  al mismo sector "privilegiado". 
Por otra p a r t e ,  estanos hablando de obreros que empezaron --- 
desde los puestos n&s bajos que han ido subiendo de manera- 
escalafonda, adem& que el ?rimer  motivo de su ingreso fue - 
por necesidades econbmicas. 
Son  obreros cuyo promedio de antimedad  en la fábPica  es de - 
15 a3os y el proraedio en edzd oscila entre los 30 y 40 290s~ 
Son obreros  con un n i v e l  de escolaridad elevado que se meve 
de t6cnicos a profesionples, de 12 'misma mzaera que tienen -- 
una capacitacidn interfábrica bastmte alta, lo que los hace 
apreciados Dor el capital, 



I 

Son obreros  que p r  ser j6vkne9, ha visualizan la idez. de una 
liquidacidn, y que  todavía  por un Largo  tienpo estar& al ser 
vicio del capital. 

" Son obreros que al ser  componentes de familias  formadas por - 
ellos mismos,  tienen responsabilidades para con sus familias, 
y por ende, tienen  que  ser responsables con su trabajo a tra- 
ves  del  cue1 logran su reproduccidn. 
Finalmente, son obreros que en la actualidad ocupan los pes- 
tos de confiianza, 

@ntonces son obreros ejemplares al capital? 

Veamos sus historias laborales: 
f 

Mauro Noreno 

"A l o s  quince a50s empecd a trzbajar de ayudante en un- 
puesto de  ropa, esto hace 13 af5os. AEo despds, en el mismo 
trabajo cambid de patrón. Eran los mercados de ruedas,,con- 
carcaterísticas distintas a las habituales, que eran dirigir 
se al &rea  metropoliiiana; nosotros teniamos un trabajo que - 
empezaba los domingos, preparar la camioneta, cargar la ropa 
para que el mismo día a l a s  ocho de la noche par3ieramos y - 
emDezaramos el  dia lunes a trabajar a todo vapor  en  Santiago 
de Ahuizotla., Estado de Hidalgo , Pachuca. 
Los martes nos trasladgbamos al Estado de Xdxico. El mi6rco 
les  era día de compra  de  mercancfa y el jueves volvfamo,s a - 
S'mtiago de Ahizizotla. Los viernes, en ocasiones salfamos a 
vender pero e s t o  no era siempre, por  lo general ese dfa lo r 
emplegbamos para  volver a adquirir mercancía. 
El sgbado  era día-de descanso Far2 emFezar el domingo en la- 
tarde  con lzs preparaciones g el dia lunes a las seis de la 
ma3ana ya estar en nuestro lugzr de trabajo. 
Eran jornadas  africanas, desde que salia el  SO^, hasta que- 

- 

- I 
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s d a  la.%,luna, h z b í z  :v.e t r a .bz j3 r  bzstmte. Se ganslbz poco, 
Fero lo qu'q gmaba me alcanzaba para subsist,ir, 

Despúes .de esto tuve  otra situzcibn de trabajo;  acroxi- 
madamente a l o s  17 a30s y medio 'ne fui a trabajar  en un alma 
c& de la constructora que  estaba levantando un hospttal en- 
la sidedrgica L&zaro  Cthdenas. El salario era mucho  mejor- 
pero l o s  gastos e& mayores por las cuestiones climatolbgi- 
cas nuestros 'ingresos los emilesbamos, en su mayorfa, en al? - 
mentes y bebidas, refresco, aguas, cerveza. Siendo un buen- 

\ 

Escasamente a los tres  meses  antes  de  cumplir los 18 -- 
a5os, ingresd a trabajar en la industria, la fgbrica se Ila- 
=%a U.S.32. mexicana dé C.V. la cual  est6  ubiczda en Naucal- 
pan, empresa  para la cu61 labor6 9 aSos y medio. Debo  decir 
que para ingresar a e s t a  empresa atin no cwplia con la mayo- 
.ría de edad y deb$ alterar mi acta de .nacimiento  en cuar,to a 
una fotocoFia. En esta emresa ingrese a trabajar el 15 de - 
julio de 1976, desemge%ando, creo yo,  uno' de los puestos mfis 
humildes con que pede contar  esta empresa, m$s humilde in-- 
cluso que el barrendero; ahí incluso el barrendero tenfa  per 
sonalidad, era yo  auxiliar d e l  barrendero; con  el paso del - 
tiempo, super6 algunos puestos que estzban al alcance del -- 
inicial, pas6 a ser operaaor 'de m6auinas , tuve ' mucho apoyo - 
de parte de la empresa, particularmente de uno de mis super- 
visores, que entre sugerencia y obligacidn me man& a tomar- 
un curso de capacitaeidn no pagado por la empresa  sino que. - 
me aconsejb donde debfa dirigirme:  este curso se  referfa a 0 
moldes y troqueles, me capacitd en e l  manejo de los tornos- 
en l ~ s  instalaciones del Seguro Social. en Naucalnan. El sa- 
l a r i o  de ingreso, n3 lo recuerdo exactamente pero creo que - 
fue de 68 pesos con 50 centavos diairios, con m contrato de- 

28 días inicialmente, el cual se repiti6 hasta en tres oca-- 
sione3i.;..--t*rminados estos se me grogorcionb 13 base en el em- 
pleo. 

I 
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Después de  haber tsnido estz peque% capacitacibn, poraue ir, 
cluso el curso era pslra d bastmte dificil m& que nada'",por 
que a esta altura yo  rolaba  turnos en el trzbajo no podia "T- 
cumplirlo cabalmente y tuve  que desertar a el a los cuatro - 
meses,  el curso consistfa en  seis meses o sea  que no pude ob 
tener  mi  diploma o reconocimiento del curso que  hEbfa tomado 

. -  

pero conocedores de esta situacibn, mis jefes me permitie-- 
ron operarcmaquinarias de.mayor responsabilidad y con ello - 
un mayor incremento del salario. Todo esto que menciono es- 
anterior a mi comproaiso  matrimonial. 
Posteriomente, pas6 a ocupar  mejores  puestos, no mucho me-- 
jor  remunerados, sino con  menor esfuerzo físico; contraje ma 
trimonio e l  12 de mayo de 1979, y mi primer hijo vino al mun - 
do el 8 de junio del mismo asos, aproximadamente 30 daas des 
pues. 
Por  cuestiones relativas a mi propio mtrimonio, a influen-- 
cia de mi trabajo,  de  mi  familia, y de mi propiz. esnosa, in- 

. gres6 a estudiar a una escuela secundaria  nocturna que se -- 
llama g'Escuela Nocturna para Trabajadores No, 755 - SA". 
Asf temind m5 sec-xxkriz, recibf grandes apoyos de mis com- 
paqeros de trabajo, porque. a ese  altura yo rolaba  turnos co- 
mo lo habfa hecho antes, y alguno de ellos me permitid dos - 
turnos  en la masana y uno en la noche, o sea, en cuanto a -- 
turnos me refiero a meses para poder  cumplir m i  secundaria - 
nocturna  que era  de 5 :O0 p.m. a 9 ;40 p.m, 
Con e l l o  mi. poca capacitacidn a estas alturas me permitid te 
ner mejores contactos en el  trabaja; para que terminara ni - 
secundaria  se  me permitia tener  un turno fijo y poder ingre- 
sar al nivel bachillerato en este caso al "Colegio de Cien-- 
cias y Humanidadesn; cuando cursaba el quinto semestre de ba 
chillerato en 1982, ya mis  compa5eros  me tenim perfectaxen- 
te reconocido y prueba del reconocimiento fue que  se me ele- 
g i 6  para el puesto de  Secretario  del  Exterior en un Sindica- 
to a nivel nacional, porque la emnresa tiene sucursales en - 
varios Estado de la República; con esto a mi me nacid muchas 

- 
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inquietudes en neteria labbral,  dado cue primero era uno de 
mis corn;nronisos crzmplir con'las resronsabilidades requeridas 
en el puesto que me hsbian asignado mis comna4e$os, 
Dos a50s despues, terminado el'eiclo bachillerato y de haber 
entrado a la Escuela Nacional ENEP - Acatlh y de haber ter- 
minado m í  ciclo universitario, previo de  haber padado las -- 
problemgticas en  cuestión l z b o r d ,  como son revisidn de con- 
tratos, dorninacidn total  del procedimiento de huelga y liqui 
dacidn de algunos trabajadores, conisibn nacional de salario 
mixto ,  reparto de  utilidades y seguridad,  cosas que pese a - 
que existían en la fiibrica donde laboraba, habim tenido po- 
ca. dispusici6n, siendo que en materia laboral- son muy-impor- 
tantes, cramos alga,  que a pesar de estar dentro del trabajo 
en la emyesa no se daba, era la cepacidad de adiestramiento. 
Nos cost6 mucho trabajo que l a  empresa pudiera  cumplir con - 
los orogramas seflalados. Contámos con la ayuda de la secre- 
taria  del Trabajo, y de unos  segores holandeses que pertene- 
cían a la UNESCO, 
Terminado el periddo en  el sindicato, por probledticas ex-- 

- ternas e internas debs  dejar la labor  sindical, porque siem- 
pre he considerado que  nadie debe aferrarse a ningún puesto- 
dejamos venir gente nueva; yo me dedique nuevamente a mi tra 
bajo de  operador  de m6quinas que ya conocfa, mi puesto normal 
dado pues el desarro110 que  tenia, la experiencia de contro- 
lar y manejar gente en el sindicato, adquiri. un puesto, 'que - 
sin ser exactanente el puesto de  confianza era la antesala, 
empec6 a auxiliar al jefe del departamento en  el que yo tra- 
'bajaba (remaches) donde  hacíamos  remaches para cornpagias --- 

- 

automotrices, particularmente. 
Des-pues de estar de auxiziar, f u i  canbiado a otro departamep 
t o  que se llamaba t*herrgmientasvf, en el cual se& siendo au 
xiliar  del jefe mismo, y en su momento sin ser sLuxiliar $o - 
dirigía el segundo y tercer t u r n o ,  ps. que el jefe del depzr- 
%mento solo hborabr en l a s  9aTznzs, esta labor estuvo vi,-- 
gente m r a  mi un aqo, 

- 
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Toamdo consideraci6n quiz& de necesidz-des de l;? empresa, - 
ge  requerian ?ara rolar turnos nuevaqente, pero For cuestio- 
nes de la Imiversidzd, pues yo  tenía ya seis acios con este - 
turno,  cuando  se me nidi6 rolar  nuevamknte, solicite 8 la em - 
pi+esa que  de no ser posible conservar  el turno que yo tenia- 
que se me  liquiaara. Quikas debido a mi desarrollo y mues-- 
tras di? 'desempeso, la empresa - .  decidió liauidarme, y en Tarti 

. cular, creo  que se me diÓ una buenísima liquidacidn porque - 
se me di6 el" 500% de lo que me correspondia, 

La lstbor que desempeTaba consistía en el correcto mane- 
j o  de oficios, esto en el sindicato,-que--fuese dirigid-o-a  la 
persona iddnea interfábrica e intevsindicato, ya que estgba- 
mos adheridos a la C.R.O.C. entonces teníamos que  redir in-- 
formes  de nuestrasacti.Sidades para contar  con la aseso& -- 
que nos hada falta. 
3311 cuanto al trebajo dentro de la emFresa fue muy variado, - 
d a h  que como mencionaba mi primer trsbajo fue el m& humi1- 
de y era pulir productos mechicos. O sea  el producto termi 
nado  habia  que abrillantarlo medimte un tipo de &cidos, 
Posteriormente la oueracidn de m&quines de inyeccibn,  es di- 
f i c i l  detallarlo, habia  que  conocer desde las Fiesas minims 
al igual  que la mgquina entera, ya que allí el  mejor jefe de 

departamento era  aquel  capaz  de  reparar una &quina en ceso 
de  descomposiciÓn. Las dquinas eran en su mayorí= de inyec 
ción y autom6ticas. 
En cuato a la operación de  tornos, pues esta  labor es  casi- 
conocida por todos. En la administración de personal en el- 
departamento de herramientas, hzbía que tener pues un trabajo 
físico e  intelectual. Esto e s ,  que cum-dc b - b í z  q s e  3 e t e r  
las manos a maquilar piezas hEbía que hacerlo entre todos, 
y había que organizar el  trabajo,  no s o l o  mzndar, sino hacer 

- 

e .  

l o W *  (U) 
- 

Ya que estas declaraciones fueron extraídas textuahenA 
t e ,  en ciertz  manera corremos el riesgo de Ferdernos en el - 
subjetivismo del  relator, ya que son czsi imposibles de pro- 
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bar en todo el sentido de la palabra. Sin embrgo siento que 

senvuelve el  relator en los 6ltimos 7 u 8 aqos nos daría prue - 
bas de v a l i d e z  de estos relatos, Ter0 los límites  de  esta in- 
vestigacidn no  nos remite a este Qmbito. De una u otra mane- 
ra el conocimiento de este espacio de trabajo ser& importan% 
para futuras investigaciones sobre  el tema, 

acercaniento hacia el espacio de trabajo en el  que  se .de- 

Jos6 Seraffn  Gonzales 

t@La-primera  ocasión  -fue- precisamnte trabajando a-un t a  
ller particular en la reparacih de maquinaria electrica, ha- 
cia las bobinas, y posterioraente incluso las acomodaba, ade- 
m?s hacia conecciones en los motores elktricos, Despbes  cam - 
bi6 a otro trabajo y se trataba  tambign  del mantenimiento --- 
electrice, a l l í  cuaplfa un trabajo &S amplio, adem& de tra- 
tar cuestiones mecánicas tanbien 2sf como trabajo electr6ni-- 

I cos. A s i  tuve la oportunidad de terminar la vocacional y des 
pues pas6 a trabajar a otra f&brica '*F&brica de Motores ACEAH, 

son de descendencia sueca  en Ib6xic0, es  decir la tecnologfa - 
es sueca, en esta  planta estuve casi en todos l o s  departamen- 
tos, proyecto, diseBo, control de  calidad,  hasta fabricacid- 
en ocasiones hacia servicio de motores, ,salía a hmerlo afue- 
ra; aaui fue donde termin6 de estudiar la carrera, 1978, des- 
pues pas6 a trabajar para la Hipotecaria Bancomer "CompzcTia - 
Constructora del Grupo ALPE" hasta 1981. 
En 1981, cambie a la fabrica '*AEROPLEX S.A. donde nctualmen- 
te me  encuentro, . 
Aqui erndec6 a trabajar-como supervisor del departamento de -- 
*91'Ia.ntenimientog@ y actualmente me encuentro como j e f e  de este- 

y de "Dise30 de naquinzria nueva". 3 la compa!5ía donde es-- 
toy trabajemos tecnologfa del Japón, Canad&, Estados Unidos y 
Bletmnia. Nuestro trabajo es el ensamble de las ?artes, as$ 
como tmhi6n fabricamos  nuestra propia maquinaria, lzs dise- 

, 



Asnos para  hacer la línea aue se requiere ?ara hacer  el  tra 
bajo". {\43 

Percepciones ideológicas sobre su pertenencia a la clase y 

el trabajo fabril,- 

Mauro Morena 

W i  identidad la 'encontrd desde que mi padre compartia 
con  nosotros sus experiencias laborales, es mi estracto so- 
cial, Fui trabajador obrero, - conozco la -problen&tica -de - es 
te sector y mi intenci¿n  es  pa$ticipar nuevamente en  el tra 
bajo sindical,  por un deseo que  siempre.llev6 muy dentro de 
colaborar al desarrollo de la problemgtica obrera, Al ha.ber 
sido yo  un trabajador al frente de l o s  trabajadores, tenia- 
que estar integramente definido c m 0  trabajador, b.-hice  de- 
la vida  fabril mi vida, lo que reforzd  mi identificacidn -- 
con la clase obrera y no creo que el hecho de estar fuera - 
de e l l a  haga que  aierda esta identificación porque pienso - 
que estos cambios  de ideologfa se dan en gente que no ha ma 
durado  totalmente*@. (15 1 

- 

- 

Jose Serafin Gonzales 

"Mi identidad estaba ya dada, mis  ideales  siempre fue- 
*on los  de  trabajar  en una planta industrial que me permi-- 
tiera  desarrollar plenamente  mi  vocacibn, Es cierto, la ne 
cesidad econdmica presionaba m i  vida pero  eso no fue lo que 
me motivó a entrar a la fábrica, porque de haber  sido asf - 
pude haberme empleado en  cualquier otro tipo de institución 
pero Inch6 por relacionarme con gente que me abriera paso - 
para trabajar en una nlanta ir,dustrial por In invencibn, -- 
creaci6n y ensamble de nueva tecnologfa, sierqre me  acopl6- 
con las innovaciones y mis proyectos  son muy bién aprecidos 
por mis superiores. La verdad es aue nunca  tuve problemas- 

- 
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pzra acoplame al sistenn de trabajo de la plmta, pues iba 
8 lo que iba,  en  busca  de mi realización c m o  hombre y sz-- 

bia  de .&tenano que el trabajo era debastador, pero eso era 
lo que yo  '.buscaba. 3n fábricas , cxno  esta donde yo  trabajo 
que piensaa en  el  futuro vzle la pena hacer  cimentación --- 
ideológica, Nos motivan para avanzar a traves  de diplomas, 
incentivos y reconocimientos l o  que  nos d& un curriculum -- 
fuerte y cimentado. 
En este tipo de, trabajo, puedo nrogramar mi tiempo en fami- 
liz. y compromisos sociales, adem:s de los laborales;  es di- 
fícil programarlo pero a la larga reditua muchos beneficios. 
Nos dan  además,  seminarios  que aparte de programar nuestras 
labores nos preparan ideolbgicamente para  esta t i p o  de tra- . .  

bajo, Para mi, la identidad, con la propia  clase  es  vital - 
para  comprender lo que significa ser obrero, para entender- 
el trstbajo de este, ass como Tara la Tlena adaptación; la - 
transmisión de m i  ideologia la hago cotidianamente, en espe 
cia1 a mis subordinados para que nos sea m& f&il entender 
nos los unos a l o s  o t r o s .  Ni familia est6 integrada a esta 
i d k o l o g f a  porque dependemos del trabajo de la f a b r i c a ,  sin- 
61 no tendriarnos subsitencia", (16) 

- 

~ Q u d  entienden ellos por identidad? 

Antes  de poder hacer una reflexidn sobre estas declara 
cienes y del grado de conciencia sobre su pertenencia a la- 
clase, debemos se3alnr  cual es la idea que ellos le dan a - 
la palabra "identidad", es decir  cuales son los limites en- 
l o s  que .se meve esta palabra de por s í  tan~controvertida, 
A l  decir llidentidadBv se refieren a sus percenciones sobre - 
lo que es p a n  ellos su pertenencia a xn sector determinado 
de la clase obrera en este cizso, el. sector economicamente - 
estable, e l  **privilegiado", 

- 
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Esta pertenencia F. 2-2 c l z s e  les v6 delinitGCdo, err WL 

ámbito determinedo, wm for :m de v i d a  espec í f i ca ' ,  rzsí como 
una f o r m  determinzda de wfocar  d i v e r s a s   s i t u a c i h e s  que- 

s e   l e s   p r e s e n t a  a1 t r a n s c u r r i r   e l   t i e q o .  

El contacto   con  esta  forma de vida  determina.da l e s  dá 

es'a form? de pensar ,   de   ver  las cosas , e s p e c í f i c a ,  y l a  r e  
conocen como s u y a ;   e s t a   e s  l a  "identidad" de l a  que estos-  
obreros  nos hablan, e s e   i d e n t i f i c a r s e  con un comportamien+- 
t o  dado de un s e c t o r   e s F e c f f i c o  de l a  sociedad que s e r i a  - 
e n - e s t e  caso  -el s e c t o r   o b r e r o ,   s i n  err?bargo~ esto -no  queda - 
aquí . 
Dentro   de l   sec tor  obrero heteroghnea en si mismo, s e  gene+ . 
rzn  ' tarr;bi&n  distintas  "identidades".  Es d e c i r ,  l a  forma 
de pensar y la i d e n t i f i c a c i ó n  con un grupo de w- obrero -- 
que ocupa e l   s e c t o r  depauperado,  ser$ en un Tomento dado - 
d i s t i n t a  a 10 que sucede con e l  t i p o  de obrero que ocuna - 
' u n a  Fosic i6n  ar ivi legia .Sa .  

! 

Al desconocer e l  o t r o  lado de 12. moneda que ' s e r í a  --- 
a q u e l   s e c t o r  depauperado me l i m i t o  2 suponer  esta  prenisa-  
como h i p o t é t i c a .  

Es d e c i r ,  los obreros de nuestro  universo de estudio- 
permean e s t a   i a e n t i d a d  con una forme de vida determinada - 
p o r  su elevado  nivel  económico. Con e s t o  no quiero  decir -  
que s e  disgregan de ese t o d o  que compone l a  c l a s e ,  ellos - 
también  ocuparon  puestos bajos en e l   e s c a l a f ó n   i n d u s t r i a l ,  
s i n  embargo en la actual idad narticipan de un s e c t o r  "pri-  

vi legiado" en t a n t o  un n i v e l  económico e s t a b l e  y por t a n t o  
smonernos que es2  iderrt idad  t iene su'touue e s - e c i f i c o  p -- 
p r o n i o  de e s t e  ~ T U F O  de obreros. 
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Esto es algo que se debe buscar en la investigaci6n so- 1 

i 

bre este tema, gero como mteriormente hzbiamos se4alzdo es- 
muy importmte el conocimiento del universo fabril,  mara que 
por medio del an61isis tato de este hbito como del don'gsti - 
c o ,  nos conduzca a una respuesta m&s concreta y exae.ta, 
Y 2  que esta investigacidn tiene como aargen la unidad domes- 
tica obrera, pErtimos Únicarnente de esta para analizar las - 
pzutas de percepciones ideol6gicas  de clase. 

Dos fuentes principales: 
a) La adquisicidn de estas percepciones ideol6gicas a traves 
de---la membre-sia a.ct2-w- en m-sectvr -.social. - 

b) La socialización o transmisi6n  de valores de padres a hi - 
jos. 

f 

La primera se refiere al hecho de que los obreros van - 
adquiriendo con  el tiempo, al estar  en constznte contacto -- 
con el ambiente industrail g las relaciones tento  sociales - 

- como econdmicas que en esta se dan, una forma. de ?ensar dis- 
tintiva  de cualquier otro sector o grupo socizll, 
Es decir, el hecho de desenvolver su actividad tanto física- 
como intelectual dentro  de un ambiente determinado, como es- 
una planta industri&l, genera  en 61 un2 f o r m  específica de- 
pensar y actuar. Las percepciones ideolljgicas de un hombre- 
que  trabaja en oficina no son las mismas que las de un obre- 
ro que  trabaja  en cualquier planta  industrial . 
Hipot6ticamente pensaría que la vida de las OD0 obreras se - 
desenvuelve en un ambiente diferente a las unidades dorn6sti- 

. cas de cualquier otro sector  de la sociedad porque son pro-- 
-.duct0 de una influencia ideoldgica distinta, "influencia de- 

12. vida fabril", Lo expongo como hipotetico ya que nara un 
estudio de este tipo hzbria c.ue hacer u n '  an&lisis de esta -- 
"vida fabril". Sin e l l o  nada m& estzrnos suFoniendo. 
3sto suTone por tanto, la rey-oducción ideológica de ciertos 
valores así c ~ a o  argcticas de  clase  oue lo definen como  sec- 
tor obrero emecif icarcente, 



Ahora bi&, la, comprensión de que 1~ reEtfidad social  es usa 
creación h w n a  donde e l  trz,bc-=jo de los hbmbres, -ctividad- 
yrgctica por excelencia, es un elemento cektral  sin el cual 
no es concebible todo lo que las sociedades histdricas han- 
produciao, incluyendo lo  que los hombres han hecho de s í  -- 
mismos, A partir del  trabajo h m a n o  transformador tanto de 
la naturaleza como de los hombres mismos es  que podemos en- 
tender que l a s  sociedades se  orgznizm y result= de la in- 
teraccih  pemanente entre la nroducción material de la vi- 
da social y l a s  relaciones sociales establecidas para la p r o  

duccidn: 
Es decir, el tmbajo humano de la misma  manera  que se diri- 
je a fines prgcticos de transformar la naturaleza proveedo- 
ra, desarrolla,t6nicas, instrumentos y por tanto conacimien - 
tos para enfrentar el trabajo estableciendo diferentes for- 
m s  de reqlci6n entre l o s  hombres para asegurar no solo la- 
realización del  trabajo,  sino la f o r m  de hacerlo. 

A 

U 

La clase  obrera no  se forma tan dolo p o r  el hecho de - 
estar  i-nmersa en la produccidn frente a otra  clase antaghi - 
ea,  es  decir, no se presenta por el simple hecho de existir 
estructuralmente,  sino que es la vivescimla que permite a- 
l o s  obreros actúen como clese rnediznte un proceso de identi 
ficacidn como partíciFes eo&es de detersirc.das relaciones 
de produccih 
Tdeoldgicamente entonces, encontramos un pleno 2econocimien 
t o  de pertenencia a la clase. 
Esta ideologia  es producto de la influencia fabril,  de la - 
viviencia fabril. El pertenecer a un ambiente  de este tipo 
les asigna una línea educativa totalmente obrera,  que al --* 

transcurrir el tiempo se v8 haciendo inherente 8 cada *m6 - 
de e l l o s .  ' Su experiencia laboral  de lzrgos asos les asigna 
una ideología especifica que l e s  di, una identidad de clzse 
concientizada cuya p&rdida será para ellos una falta de na- 
durez en la aersona uue 12, designaría como algui6n divagan- 
te en la sociedad lo que le impide su desenvolvimiento per- 
sonal como hombre social, 



' 

i , .  
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S i  en la vida socizl real l o s  c o n j m t o s  de individuos - 
observan una s e r i e  de normC.s, un3 seri8. ,  de h g b i t o s ,   t i e n e n  - 
una s e r i e  de explscaciones para diversos':  hechos y fenómenos, 
y tpmbién  expectativas y aspiraciones  $ara i n f l u i r  en e l l o s ,  
s i g n i f i c a  que las formas de vida engendran pr6cticas socia- 
l e s  que p o r  l o  general   se   expresan a t r a v e s  de modelos de -- 1 .  
comportaaiento y de acciones  que e n c i e r r a r c o n j u n t o s  de vala I !  
res, explícitos o no,  pasados y presentes  en los que l o s  in- \ 

dividuos  se  reconocen e i d e n t i f i c a n .  

\ 

I , .  

En-Yesumen;- a parti-r de- las condiciones de e x i s t e n c i a  - 
se  d e s a r r o l l a  una conc ienc ia  de tal nanera que l o s  plentea-- 
mientos,  las r e f l e x i o n e s ,  las concenciones que l o s  honbres - 
tengan en un moaento dado, derivan  con l a  in temencidn  de -- 
una s e r i e  de mediaciones, de una s i t u a c i j n   o b j e t i v a  de viha 
como obreros en e s t e  czso. 

Ahora b i é n ,   e l  hecho  de  pertenecer a un s e c t o r  econdmicarnen-e 
t e  "nrivilegiadotl  permea en su forma y n i v e l  de vida, l a  de- 

termina   hac iéndola   espec i f i ca ,  

Una vez m8s;recalcamos l o  hipotCtico  de es tas   a f i rmac io-  
nes  desbido a l  desconocimiento de las r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  de 

producc i6n   dentro   de l   &bi ta   industr ia l   esenc ia les  para l a  a 

firmcidn o negación de e s t o s   s u p e s t o s e  

I 
I 
i 

i 
~ 

, - 

Como segunda f u e n t e  habfamos seflalado la s o c i z l i z a c i b n -  
o transmisión de valo.res de padres a h i j o s ,  
Al s e r  los obreros  de las unidades dorndsticas tratadas parti 

! ,  

tips de un8 segunda  generación de obreros,   nos  permite sup2 
n e r  una transmisión de v a l o r e s  de p d r e s  a h i j o s  que de una- 
u otra mmera  influyeron en l a  par t i c ipac idn  fabril de e s t o s  
j e f e s  de familia. 
~ 1 1 0 s  mismos afirman e s t a  transaisión, s i n  embargo los lint- 
t e s  de l a  inves t igac ión ,   nos  d m  un margen reducido de corn-- 
probación. Habría, que r e c u r r i r  al.t.estudio de l a  familia de 

origen. Podríamos pensar eE c u e  s e  p o d r i a  es tar   reproducien  - 



la clase  generzcionalmente a t i a v e s  de l a  tr&smisibn de val- - 
r e s  de padres 2 hijos. T\'er genealogías)  

'\ 

S i n  embargo, c r e o  m&s bidn que la. v a r i z h l e  .que"*n&s  pesa 
en 12 adquisicgón de e s t o s   v a l o r e s ,  es "ha m t e r i o r n e n t e   s e z a  
lada, es  d e c i r  l a  adauis ic ión de es tos   ,va lore3  a .traves de - 
l a  p a r t i c i - a c i 6 n  laboral  a nivel   in .dustr ia ,  
Ahora bidn,  l a  transmisibn de v a l o r e s  de estz. segunda genera 
c i 6 n  a una t e r c e r a  que son  sus hijos; s e r i a  muy repentino hg 
blar de un2 transmisión de v a l o r e s  de padres e. h i j o s ,  porque 
l a  corta ed2.d de e s t o s  Ú l t i m o s  funciona como barrera  a l  en-- 
tendim5ento  pleno de una conc ienc ia  o b r e r a ,  pero las semi--- 
l las  existen.  A l  tratar cada LIDO de nmera  individual  se ob - 
s e r v z   e l   i n i c i o  de e s t a  transmisbn ideolbgica.  
Los ni5os  son  social izados a l a  comurensi6n  del trabajo, d e l  
padre as€ como su desempe5o  en la f&rica, 
Saben que  cuando su  padre duerme e l l o s  no deben hacer  ruido- 
porque su padre t i e n e  que l e v a t a r s e  temprano para ir a l a  - 
fgbr ica ,   saben  qud s i  cornell t a r d e ,   e s  porque su nadre sale a 
las t r e s  o cuatro de l a  t a " e  de trabajar. 
Se'podria  suponer que e l  sexo funciona cc3mo una especie de - 
b a r r e r a  para l a  reproduccidn  ideolbgica. Obviemente no s e  - 
d $ 1 2  misma trmsrnisbn de valoyes que a l o s  h i j o s  varones,  4 

pero las n i c a s  conocen donde trabaja su padre. Adem&s son - 
educadas para no e x i g i r  m& de. l o  que s e   l e s  d6. Podríamos 
suponer que s e   l e s  educa para ser   esposas  de obreros. 
Rl problema de l a  clase social y Izs r e l a c i o n e s  padre a h i j o  
j - >-L -- un ejemplo d e l  problema  de l o s  e f e c t o s  de l a  estructura-  

*"-: i 31 sobre e l  comportamiento huma3lo. 
R ) i t ~ n  afirma que e l  concepto de c l a s e  social es f i t i l  porque - 
capta la real idad de que l a  i n t r i n c a d a   r e l a c i ó n  de e s t a s  va- 

r i a b l e s   c r e a   d i f e r e n t e s   c o n d i c i o n e s  b&sicas de vida a d i s t i n  - 
t o s  niveles   del   orden social. Los niembros de d i s t i n t a s  c la  - 
ses s o c i a l e s  en v i r t u d  de que disfrutm o Dr.decen di ferentes  
c.ondiciones de vida v e n  e l .  mundo de t m  modo d i s t i n t o ,   e l e b o -  
ran conceptos   dis t intos  de l a  realidad s o c i a l ,   d i s t i n t a s  as- 
p i r a c i o n e s ,  e s p e m z a s  o temores, ( I T )  





I I 

*%I primer lugar, e l  ser obrero no dernerita, por el con- 
t r a r i o  es un trabajo que desarroJln 12s potencialidades crea 
tivas  del hombre. El trztbajo es  "'.duro, a s s o m  las energias- 
vitales y años  de  vida  que s e  te  hacen mQs cortos  cada vez,- 
pero asi  mismo retribuye  con  el  bienestar fzrniliar y perso+- 
nal, No se niega la existencia de 12 exnlotacibn, pero como 

- 

en  todo lugar hay empresarios que son equitativos y otros -- 
que son voraces  con sus trabajadores, hay tmos que motivan a 
alcanzar las'metas Tersonales y otros que las aplastan. Pe- 
ro el ser obrero es la base de la vroduccibn; si no hay obre 
ro no hay produccibn, si no hay produccibn, no hay desamo-- 
110 del pa.ís, 
Lo que pasa es que ellos, al igual que nosotros buscan t r i m  
far, Ellos (los emFresarios)  piensan en  el  futuro de rnpera 
distinta ya que ellos son uoseedores del  capital y su deber 
es  darle moviFAento y obviamente a cualnuier  costo,  incluso 
exdotando gente, pero el obrero que demuestra  que mede, es 

motivado a seguir@. (1%) 

- 

La vida laboral es valorada por l o s  jefes de familia. , 

Todos ellos se han mantenido constantes en un mismo lugar de 
trabajo en promedio de 15 acios, En el ven  el lugar donde  se 
formaron c m 0  seres  sociales y partícipes importantes  de la- 
productividad.iie1 >ai s ,  a l l í  se  les rnotiva a superar se.^ se 
les  retribuye  de acuerdo a su caqacidad, 
No se  niega la ex@&ci6n, m& su opinidn  es objetiva ya que' 
es  visualizada como algo que en la, realidad  se d6 pero ellos 
no son  actores  de  esta, sino espectadores, 

- 

.La idea de la mujer sobre su nertenencia a la clase es 

denasiado vaga aún; con un analisis m& profundo se -nodria- 
llegar a una hipotesis d s  exacta. 
Sin embargo pienso que la m j e r  concientiza esta ideológia - 
de diferente  aenera. Desde mi punto de  vista hay un peso -- 



1 ! 
I 

sentimental  que  hace  que 1s mujer %.noye" 8 su marido ideo- 
logicanente, en tanto es la percepciói  ideoldgica de su cbn- 
yugue,  mas no hay a mi manera de ver d a .  idea  nlena de con-- 
ciencia d e  clase. Es decir la mujer  comparte la ideol6gia - 
de su  marido p o r  lazos sentimentales  que la unen a 61, más - 
no la comprende. A l  tratar este uunto suelen divagar y tra- 
tan d3 rejroducir las  Falabras de su  cbnyugue como una ense- 
-5mza, rngs no hay concientización. 

'\ 
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3n esta parte fin21  del ?Iresente &abajo tratamos de 
poner sobre la mesa de  discusidn las hipdtesis y varia--- 
bles conclusivas, que 116s que  el cierre, será por el con- 
trario Ir, base  para una subsigJiente investigación. 
La teaitica es compleja, de ,hi que para completarla 6 es 
tudiarla eri su plenitud  e importancia es necesario ampli- 
ar los malisis sobre  el tema. 

Erm. primer lugar, el hecho de .concebir el &&it0 do-- 

néstico para fines de investigación, no supone  que hay -- 
que concebir30 cono una unidad aislada del mundo social, 
Por el contrario, si se  trata de hacer un aylálisis profun 

, do hay c p e  enfocarla como prte de un todo+ 
La familia y e l  mundo dodstico se ven conformzdos en re- 
lación  con el mundo público, sí a s í  vodriamos lla-r a -- 
las otras partes &e la g r a n  estz-uctura  social., a ese m- 

- do de l o s  servicios, la religión, l a s  leges, el control - 
social, en fin,,las diversas instituciones que componen - 
la sociedad. 
La sociedad entera es un sistema  cuyes partes est& rel2- 
cionzdas entre si, y cualquier movimiento de sus partes 6 
de m a  de ellas, afecta a las restantes, 
De aqui  que  toda transforsación en el sistem de institu- 
ciones e ideas van  dando forma históricamente al árnbito - 
de la familiz. 

Entonces la división  que  se  suele  hacer entre lo DÚ- 
blico y 10 vivado no es más que el producto de la natud 
leza cultural e  ideolo'qica de la misma sociedad. 

- 

Ahora. bien, dentro  del  riwco  de  interés de nuestra in 
vestigación el punto deaa&.lisfs f n e  IF- d f n k c a  interna de 

- 



la unid'arl ficdst5cz en este c;-tso obrera, más esFecífica 
mente les  actividades  lisadas el nmteniniento de un sec 
tor social de la n i s m  c k s e  obrera: el  econbmicamente- 
privilegiado, en el =:arco de una organización  productiva 

- 

dada. 

klhtonces cuál  es ese áinbito de reproduccibn? 

Se hizo  el análisis de diversas variables; y la in-- 
tención de este  capitulo  es  ponerlas a discusiÓn,por un - 
l a d o  a manera de hipdtesis pztra futuras investigaciones y 
por otro lado a manera. de conclusiones a la presente in-- 
vestigación. 

1 

Estos obreros  "ejemplares" al capital si así nos per 
mite I l amr los  la literatura antro.r;oljgica, sin que se en 
tienda a Emera de ironía,  se reproducen en un árnbito  de- 
reproducci,ón  característico en tanto que al tener un nivel 

- económico relativamente alto resFecto al resto de la cla- 
se les imprime un tipo de  vida distinto, un &n%ito de re- 
producción especifico. 
A h o m  bién, ya que el punto central de  esta investigacidn 
fue el anglisis de e'ste Ambit0 de reproducción,  es  decir- 
¿Cbmo se reproduce este sector?, se buscaron lzs carzcte- 
risticas más importantes de ese &bit0 sin que s e a  repre 
sentativas de todo el gruFo, es decir, no afirmo que sean 
generalizativas sino específicas de los cuatro casos del 
universo de estudio. 

- 

AUTAXQmA DE LAS UNIDADES DOI\BSTICAS.- Es decir la 
inexistencia de  redes sociales de parentesco que de un2 u 
. o t r e '  f o r m  estuvieran  interviniendo en la reproducción ma 
terial de nusstras unidades en estudí.0. 

- 



Sin erribargo siento que  no  ser6 un hecho que  perdure, lo visua - 
lizo a. partir  de l a  idea de que al ser  familias en etara de - 
formaci6n reciente buscan una independencia de sus midades - 
dom6sticas de origen. 
Hipoteticamente pienso que  esta distmciz con las UD0 de ori- 
gen puede ser producto de un mztrimonio forzado provocados - 
por-emberazos preaaturos que ocasionan el alejamiento o dis- 

Por otro l a d o  se  Toaria pensar que nuestras  unidades dom6sti- 
cas "caso" intentaron establecerse  como unidades domdsticas - 
independientes. Zste logro responde entonces, a diferentes - 
situaciones externas como las anteriormente mencionadas que 
de una u otra manera  influyeron en la for;nacibn de estas uni - 
dades, * 

Hipoteticamente se podria se3ialar como relevante, las condi- 
ciones de accesibilidad a la vivienda con q.ue contaron a tra - 
ves  del trabajo fabril del jefe de  familia; proporcionada -- 
por  el INPONAVKT, lo cual influyd de manera importante en la 

. independencia  de los cdnyugues respecto a sus familias  de o r i  - 
gen lo q-ue hace  caracteritica diferencial del bbito de repro 
ducdidn respecto al resto  de las UD0 que  componen  el  sector - 
obrero . 

tancia entre las partes emparentadas. 

- 

O t r o  elemento importante  que nos pemite formular  supues 
tos  es  el  hecho de quddla misma estructura de las viviendas - 
que ocupan estas familias, aue tiene un limite de hzbitacio" 
nes restringido, impide 'la extensidn fisica  de estas fanilias 
al nivel  de forraarse una red de reciprocidad amplia. 

Ahora bih, LCbmo enfocariamos el hecho de la escasa co 
municacibn o conviviencia entre vecinos, mfis específicamente 
la inexistencia de redes de reciprocidad vecinales? 

- 

Suponemos,;:;.. que el hecho de que en .promedio estas fami 
lias tienen  tres  aqos y medio de ocupar estas residencias -- - 



n o s  Ter3ite pensar clue el t iercpo es  corto pT+ra que se ccn 
forxen grupos de  vecinos o zmigcs de t F : . l  mznera que pudie 
rsn establecer un2 red de reciprocidad estzble, 
Por otra parte tagbikn se presenta el caso de que ni si-- 
quiera hay una relación a niveles  de mantenimiento de los 
mismos edificios p o r  la escasa comunica.ciÓn y comyrensión 
entre cohabitmtes, 

- 
- 

SALARIO,- Visualicemos el punto salarial a partir - 
de cuyo pargmetro se van desdibujEndo las características 
reproductivas de estas UDO. 
El ingreso monetario Único  de estas familias proviene del 
trabajo del jefe de familia, diremos  que  se  situa por en- 
cima de los tres szlarios mínimos y medio mensuales, v i e - -  

gente (1987). En este sentido, la reproducci6n material- 
de estzs unidades est6 delimitada en un marco material e- 
levado, esto respecto al increso monetario. 

VIVIENDA,- Se habfa mencionaao a la vivienda como - 
un aspecto que  nos remite a un gmbito 'be reproducción de- 
terminado, ya que su descripción minuciosa nos dá las ca- 
,racteristicas definitorias del tipo de unidedes dom&sti-- 
cas que estamos tratando. 
La descripción de la vivienda nos ha permitido observar - 
que estarnos tratando  con  unidades domesticas que h a  al-- 
canzado elevados niveles  de vida, que de una u otra forma 
desdibujan un ámbito  de  reproducción caracteristico y es- 
pécifico de este grupo de gente. 
Todo el amoblado de-las viviendas, l o s  electrodomésticos 
e incluso los mismos artefactos suntuslrios con los que es 
t& ambientpdo seria difícil de  alcznzar Tzra grupos de -- 
gente con niv.eles  econ6micos bajos, Sabernos por otra Tar 
te que no todos estos conponentes pueden ser aaquiridos a 
trzves de un crédito FONACOT por e jemylo, 3' cue en su no- 
n e n t o  de  adquisición tuvieron que ser nngados el contzdo, 
cuesti6n difícil de r e a l i z a r  sin un nivel económico este- 
ble, que en 12 actuallclad  esa. estzbilidad, es llprivile 
gi o" , 

. .  

- 

- 



! 

TXFXTL:~CIO::~,-  Zntre -lod~.s es-bzs vzriables menciona- 
das bon aaterioriGad, tzn%ién  tienen grm importancia lss 
prestaciones, que cÓno cartícipe del trabajo industrial, - 
recibe  el  obrero, que de cualquier z n e r a  influye en que- 

estas unidades dom6sticas aantengam su n i v e l  de  vida 6 ha 
yan alcaEzado este &bit0 de reproducción propiamente es- 

table. 

'< 

ESC0ZARIDA.D.- ESTE ES Otro elemento que de manera im 
portante permea las condiciones de  reproducciÓn-_d_. la. UDO. 
En e l l a  se observa rlas espectativas, a d  como  el  nivel de- 
vida alcanzado y/o logrado conservar, ya que si bidn la e- 
ducación f o r m 1  es relativamente gratuita.30  deja.de repre 
sentar egresos para la UDO. - 

t 

DTVISIOR DEL TX4RAJO.- La reproduccidn material de - 
estas unidades domdsticas, en cierto sentido diferenciada- 
obviamente desdibuja una Sorma determinada de la división- 

- del trabajo. -El Brnbito domthtico, circunda todo el .&bit0 
vital de 12 mujer el-, e z k s  f z ~ Z l . 5 ~ ~ .  
Zipot6ticamente suponernos que e l  factor d s  importante pa= 
que esto se d6 es  el hecho de  que no exis te  12. necesidad - 
de  que la mujer aporte econemicanente con un trabajo asa15 

r i ado  a los ingresos monetarios de la UM) debido a su Far- 
ticipación  en un ambiente de reproducción económicamente- 
estable, 
No hay colaboraci6n de parte de los hijos al trabajo de la 
casa. Hip6teticamente suponemos  que es por su corta edad- 
muy dificil  contarlos como agentes  de colaboración. 
De una forma o de otra, pienso que esto no solo parte de - 
la mentalidad de los nisos, sino que los.padres fomenta - 
de m-ner?. deterninante a 6ue la Única dedicaci6n de los hi 
jos sea  1z escuela; zun es muy d i f i c i l  z s e ~ j r a r l o ,  Fer0 vL 
s u a l i z o  esta idea a partir del punto de una escasa socia l i  
zacidn resnecto al trzbnjo d o n é s t i c o  y nenos aún al traba- 

- 
0 

- 



j o  ssalarizfio a tecprrrx .  .. ed,r.d, y e s t o   h i p o t 6 t i c m e n t e  l o  e 

tr ibugo z l .mismo n i v e l  de vida de e s t z s  UDO, 
Esta d i v i s i ó n   e s t r i c t a   d e l  t raba jo ,  zunada con l a  z u t a r q d  
a de 12s UD0 son 30s de las c a r a c t e d s t i c a s  m& importan-- 
t e s  de las unidades en estudio,  ' 

Zh resumen l o s  g r i n c i p i o s  básicos de l a  organiznci6n- 
i n t e r n a  de l a  familia siguen  parámetros de edad,  sexo y pg 
rentesco.  'Las diversas   ac t iv idades  y tareas   a l rededor  de- 
las cuales   se   organiza  l a  unidad pueden c l a s i f i c a r s e  en -- 
d o s  grandes grupos: las t a r e a s  de producción, o sea l a  o r  
eznizacibn de l a  . d i v i s i b n   d e l  trabajo, y las de  consuno es 

d e c i r  l a  organicacidn de l a  distr ibución  de  l o s  ,b ienes  y - 
s e r v i c i o s  ?ara s a t i s f a c e r  las -necesidades,  S in  ezhhrgo , 
e s t o  no tendria   sent ido y menos lo haria di ferenciado de - 
o t r o s  grupos  dentro  ae l a  c l a s e  obrera s ino  tonabos en --- 
m e n t a   e l   a s p e c t o   " n i v e l  beonÓmieoll  que d e l i m i t a  una f o r m a  
de vida determinada de e s t a s  UDO. 

- 

I) 

De ahi que para f ines  de este   proyecto  una v a r i a b l e  - 
importante  es l a  reproducción  material  de e s t a s  faai l ias ,  
ya que d e l i m i t a   e l  &bit0 de  renroduccidn l o  que l e  a& un 
matiz  di ferenciado a l  de otras KO0 d e l  s e c t o r   o b r e r o ,  

Pero  entonces debemos enfocar l a  unidad  dom6stica  co- 
mo una organización  mult i fácet ica .  S i  b ien las activida- 
des y-tarc.as que s e   r e a l i z a n   t i e n e n  frutos materia les  con- 
c r e t o s ,  m's o menos inmediatos para 12 supervivencia de -- 
los miembros (el vest ido que cubre e l  f r f o )  contienen una- 
dimensidn a f e c t i v a ,  de re fuerzo ,   recreac ión ,   mptura  y au- 
tonomización de l a z o s ,   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s ,  y una dimen--- 
si& si_z%Ólica ligzda E va.1ores e i d o l o g i a s  p r o p i z  de cad2 

c l a s e  o s e c t o r  social. 



Ahora bidn en bzse al deseo .de dar mis bi& una serie de hi - 
potesis sobre el  tena me remití a la descripción textual de 
los obreros caso, Sin enibargo, ya q.ue estas declaraciones- 
fueron extkaídas textualmente, en cierta manera  se corre el 
riesgo de perderse en el subjetivismo del  relator, ya que - 
son dificiles de  comprobar  en todo e l  sentido de la palabra. 
Pienso que un acercamiento hacia  el espacio de trabajo en - 
el que se desenvuelve el  relator en los últinos 7 ú 8 aHos- 
nos daría pruebas de validez de estos  relatos, Dejo en coz 
sideracidn que el trato con el  espacio-faboraZ--es muy--iimpor m - -  - -  

tmte como complemento 2 esta temática, sin 4 1  la investiga 
ctiin queda incompleta. 

I 

;Cómo definen ellos la palabra identidad? 
Se refieren a sus percepciones sobre lo que  es para ellos - 
n.r~ pertenencia a un sector determinado de la ckse, "el pri 
vilegiadon. 
;>.cual es la fuente de  esa identidad? 
i' 

IT;ipotéticamente pensamos en  dos fuentes principales: 
La primera: La adquisicidn  de estas Fercepciones ideolbgi- 
cas a %raves de la membresia activa en un sector  social de- 
terminado , y 
La segunda: A grsves de la socializaci6n o trmsmisidn de 
valores de padres a hijos. 

Con la primera suponemos de  que l o s  obreros van adquiriendo 
con  el tiempo, al estar en constate contacto con  el ámbito 
industrial y las relaciones tanto  sociales  como ec.onÓmicas- 
que en este se dan, unit form- de pensar distintiva de cual- 
quier o t r o  sector o grupo social. 
¿Qué suponemos con estp? Que  el trabajo d e l  hombre, de la- 
misna f o r m  que se dirije a fines prácticos, ya sea la ---- 



I 

transformación de la.. naturzlezz,  desarrolla técnicas e ins - 
'. t m e n t o s  estzbleciendo distintas foY;nzs de relación  con - 

..\ ' $os hombres. 

mtonces la clase obrera no se forma tan solo por estar in 
mersa a la producción frente a una clase mtagchica, sino, 
que es l a  mis= vivencia la que permite a los obreros actú 
en como clase mediante un proceso de identificación como - 
partíciFes comúnes  ae determinadas relaciones  de producr-- 
ción. 

Xn resumen, a partir de las condiciones de existencia se - 
desarrolla una concierzcia de tal manera que los plantea-- 
mientos, las reflexiones, las concepciones que los hombres 
tengan en un momento  dado derivan,  con la intervención de- 
una serie de mediaciones, de una situa.ciÓn objetiva de vi- 
da c.>mo obreros er, este caso. Ahora ti& la realidad es - 
que.nuestros obreros pertenecen a UTI sector econdnicarnente 
estable, en una palabra 98privilegiado*v lo que  desdibuja la 

' forma y nivel'de vida, 12 determina así como la hace espe- 
cifica. 

. .  

Sin embargo, a pesar de  que  esta  variable parece ser 
la d s  inportante en los casos  que estarnos tratando, la se 
gunda expue.sta como transmisión de  valores  de padres a hi- 
jos tiene una importancia  vglida, en tanto que podríamos - 
pensar en que efectivamente hubo y hzy una transmisión de- 

.~ --- .-. un=: primera generación = m a  segunda  (que  es l a  que esta-- 
:--. " .  . ~ nos tratando) y de esta segunda a una tercera  que  vendrian 

- 

.. " 

siendo sus hijos. 
Esto en  tanto  que  se sabe de Zyltem-o que la socializacidn 
es una parte importante en que es en esta donde se forjul- 
determinadas lineas educativzs, as5 CGXIO Ir-ts miexas eqec- 
tstivas de los hijos. 
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