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Prdloao 

E l  presente trabajo tiene por finalidad formal acreditar   las  
asignaturas de "Investigacidn de Campo" y "Seminario de Investi-  
gacidn" que asigna en Plan de Estudios  del Departamento  de Antro- 
pologfa de l a  Universidad Autdnoma Metropolitana,  Iztapalapa. 

Los datos que aparecen e n  e l  presente  trabajo es resultado de 
una investigacidn  realizada e n  el pueblo de Tepoztldn,  Estado de 

Morelos. E l  tiempo que abarcd fue de septiembre de 1 9 8 0  a mayo 
de 1982, e l  c u d l  se' dividid en varias  etapas. La primera s e  re- 
fiere a l   t r a b a j o  de campo (cerca de 1 0  meses) alternado con i n -  
vestigacidn  bibliogxdfica  del  lugar. Un segundo momento fueron 
las  lecturas  para  la  maduraci6n del marco tedrico;  y por Clltimo 
l a  redaccidn d e l  mismo. Es necesario  aclarar que e l  trabajo de 

campo f u e  realizado  dentro de los perfodos lect ivos  comprendidos 
como Trabajo d e  Campo I y I 1  segtín e l  Plan de Estudios  del Dpto. 
de Antropologfa. 

E l  trabajo  consta de tres capftulos. A n t e s ,  en l a  introduccidn 
planteo e l  problema de investigacidn y real izo  una revisidn ted-  

r i c a  del tema e n  Ciencias  Sociales  -especialmente e n  e l  campo  an - 
tropoldgico-, con la  intensidn de buscar apoyo tedrico y dar es- 
tructura a la   investigacidn.  Mds adelante formulo las  hipdtesis  
e n  relacidn a.1  problema tedrico y e l  contexto  tepozteco. E l  p r i -  

mer capftulo  enfoca l a  cuestidn  histdrica d e l  problema, es decir  
sus rafces .  Se divide en  dos partes:  a) A p a r t i r  d e l  andl is is  f u n  - 
damentalmente  de dos indicadores: economfa y divisidn  del  traba- 
j o  en e l  Tepoztldn de 1 9 0 0 - 1 9 4 0  llegamos a t i p i f i c a r   e l  modelo 
de social izacidn  tradicional .  Demostramos cdmo las   carac ter f s t i -  
cas  socio-economfcas  tepoztecas a , l a  c u d l  calificamos como poco 
compleja  habfa  desarrollado y consolidado un modelo o patrdn de 
social izacidn homogeneo, y que tenfa  entre  otras  caracterfst icas 
la   soc ia l izac idn  mediante e l  autoritarismo. b) Esta  parte a l a  
vez redne dos momentos. E n  primer lugar  los  factores que propi- 
ciaron e l  cambio ( l a  revolucidn mexicana y e l  desarrollo y expan - 
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sidn  del  capitalismo).  En  segundo  lugar  los  cambios  acaecidos  en 
lo  econdmico  polftico,  ideol6gi.co  y  educativo.  Estas  caracterfs- 
ticas  ademds  de  conceptuar  nuevas  formas  de  trabajo,  oportunida- 
des  e  ingresos,  reestructuraron  el  concepto  tradicional de la so - 
cializacibn. 

El  segundo  capftulo  -de  importancia  central  en  el  trabajo- 
trata  sobre  en  andlisis  del  proceso  de  socializaci6n  primaria. 
Como  punto  de  partida  la  descripci6n  de  la  familia  tepozteca  (su 
significado,  nivel  socio-econ6mico,  etc.)  En  base  a  ello  se  esta - 
blece  una  tipologfa  en  la  cual las  variables  que  la  determinan 
son: ocupacibn,  estabilidad  laboral,  escolaridad  y  edad.  Despues 
se  analiza  por  separado:  el  autoritarismo,  la  interelacidn  del 
niño y sus agentes  socializadores  directos  e  indirectos, los ro- 
les  que  desempeña  el  niño, y por  liltimo,  para  demostrar  que  una 
cosa  es  el  decir y otras  el  hacer,  abordamos  el  modelo  ideal  de 
socializaci6n  que  tienen  los  padres  respecto  a  la  educaci6n de 
su's hijos (aspiraciones,  percepciones,  etc.). 

El capftulo  tercero  versa  sobre  la  socializaci6n  secundaria. 
El Jardfn  de  Niños y el  Catecismo  nos  sirven  para  afirmar  que  la 
educaci6n y la  religi6n  son  los  instrumentos  ideol6gicos  con  ma- 
yor  carga  autoritaria  en el pueblo.  Iniciamos  nuestro  andlisis 
con la  escuela:  descripci6n  del  aspecto  formal  de  su  constitu- 
cidn,  objetivos  "ocultos"  del  Jardfn,  descripci6n  de  un  dla  tl- 
pico, y por  Gltimo  las  prdcticas  mbs  contundentes  de  autoritarig 
mo. La  segunda  parte  trata  sobre el catecismo;  primero  se  descri - 
ben las manifestaciones  religiosas  en la sociedad  tepozteca; 
luego  a  travgs  del  andlisis de religiosidad y catecismo  se  estu- 
dian  las  prdcticas  autoritarias  que  se  transmiten  a los niños. 

El  estudio  pretende  ser  esencialmente  comparativo,  partir  de 
las  similitudes  para  desplazar  las  diferencias.  El  metodo de 
andlisis  parte  de  la  realidad  cambiante  para  llegar a la  especi- 
ficidad  de  nuestro  objeto  de  estudio: la socializacih; es  de- 
cir  se  parte de lo  general  para  llegar a lo  particular. 
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Categorizar e l   n i v e l  socioecon6mico de la   famil ia  de acuerdo a 
l a  ocupaci6n,  tanto  del padre como l a  madre, s u  escolaridad, 
edad, ndmero  de h i j o s ,  t i p o  de fami l ia ,   e t c .  me ayudd a marcar 
las variantes que  hay entre   e l las  y determinar  sus diferencias:  
l o  que se  transmite a l  n i ñ o ,  l o  que se  quiere de E l ,  cdmo s e   l e  
v e ,   l a  importancia que s e   l e  da ,  c6mo s e   l e   t r a t a .  

Realice  estudios de caso de 19 familias.  Aparte investigue  la 
escuela y e l  catecismo. Un 60% de las  familias  estudiadas viven 
en e l   b a r r i o  de  San Miguel,  lugar donde f i j e  m i  residencia,  l o  
c u d l  metodoldgicamente redundd  en mayores benef ic ios ,  pues,  e l  
hecho de  que los informantessupieran donde vivfa aumentd l a  con 
fianza de l a  gente y por consiguiente l a  calidad de l a  informa- 
c i d n .  TambiBn haber inscr i to  a m i  h i j a  de 4 años en l a  escuela 
y l l evar la  a las entrevistas,   arrojaron los mismos resultados, 
no s e  me vefa  tanto como  una investigadora  sino como  una perso- 
na  que tambien pasaba por los "mismos" ,problemas,  resposabili- 
dades,  deberes,   etc. ,  en relacidn a los h i j o s ,  por l o  c u d l  se  
abreviaron muchas entrevistas  protocolarias,  pues s u  sola precen - 
cia  ale jaba  la   desconfianza de mis informantes. 

Las famil ias   las   escogf   a l   azar ,  e l  mayor indicador  era que 
los niños  tengan de O a 6 años, no importaba que hubiera herma- 
nos mayores y que  vayan a la  escuela  (todo l o  contrario  esto cm 
plementaba los datos  principales),  niños de dis t intas  edades: de 

hecho encontre de dos meses, un año, 2 ,años y medio, 4 años, 
seis años y medio, e t c .  Ubique familias donde todos los descen- 
dientes son varones y otra  donde todas son mujeres, ambas con 5 

y 6 hijos  respectivamente cuyas edades osci lan  entre los 4 y 14 
años, l o  que me permiti6 medir la   socia l izaci6n por sexos. Quie - 
ro  aclarar que las  respuestas para  formular los modelos o tipo- 
logfas  familiares no siempre fueron homogCneas, algunas se  salfan 
del  contexto. Ademds con e l   o b j e t o  de respetar  la  identidad de 
los  informantes los nombres que aparecen a l o  largo  del  trabajo 
son f i c t i c i o s .  
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Utilize  el  metodo  de  observacidn  participante,  estudios  de  ca- 
so, entrevistas  informales,  etc.  Redacte  una  gula  de  recolecci6n 
de datos. 

El tema  se  eligid  por  varias  razones.  La  primera de, ellas  es 
saber que la  socializacidn  (sobre  todo  la  primaria) es la  etapa 
mSs  importante  y  determinante  en  la  vida  posterior  de  todo  indi- 
viduo. Lo que  se db  hoy  a los niños lo reflejardn los hombres  del 
mañana. Se trata de que  toda lasociedadpasa por  esos  procesos, 
al menos de  la  primera  socializacidn  nadie  se  escapa. No es  que 
el  niño  vaya  a  crecer  y  hacerse  solamente  adulto,  sino  que  entre 
otras  cosas  importantes  y  ya  en  bloque  ser6  quien  perpetfie  la so - 
ciedad,  el  sistema,  incluso  mediante  la  captaci6n  de  la ideologlla 
de sus agentes  socializadores  quizd  vaya  a  tener  una  posici6n 
crftica  en  la  sociedad  en  que  vive,  en  el  mejor  de los casos; y 
en  el  peor- aceptarb-el drden de las  cosas  como  esta.  Pero lo im- 
portante  del  asunto  es  que de una u otra  manera  la  sociedad  va  a 
continuar,  y los individuos  le  dardn su trascendencia  histdrica. 

Ahora, en  el  caso  concreto de Tepoztlbn,  escogf  la  institucidn 
familiar  porque  es  el  Gnico  lugar  en  el  pueblo  donde  se  siembran 
los primeros  germenes  de  socializacidn  en  el  niño.  Como  6ste  pro- 
ceso  abarca  desde  el  momento  del  nacimiento  hasta los 6 años  en 
t6rminos  generales  y  la  asistencia  al  Jardfn  de  Niños  y  catecis- 
mo se  desarrolla  dentro  de  este  perfodo,  incluf  tambien  el  estu- 
dio  de  estas  instituciones  como  parte  complementaria  del  proble- 
ma, siendo  la  socializacidn  familiar  el  punto  esencial  del  trabajo. 

Otra  raz6n, y que  ca6 en lo personal fue mi  hija,  tenerla  me 
impuls6  a  hacer  fuertes  compromisos  para  superar los vacfos  e - 
ignorancias  que  tensa  sobre  la  infancia  y sus problemas;  por  tal 
motivo,  su  contribucidn  en  el  trabajo  de  campo, y, por  haber so- 
portado  .mis  "retiros  intelectuales"  a  ella  va  dedicado Gste es- 
fuerzo. 
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INTRODUCCION 

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  principal  estudiar  la 
dintimica de la  socializaci6n  primaria y secundaria  a  traves  de 
la  caracterfstica  autoritarismo  en  tres  instituciones:  la  familia, 
la  escuela  (jardfn de niños), y la  religidn,  en  Tepoztlsn,  una 
sociedad  campesina  en  proceso de cambio.  Cdmo  la  transformacidn 
de  su  estructura  socio-econ6mica  (la  complejizaci6n de la  divi- 
sidn  del  trabajo  en  la  actividad  productiva  debido  al  impulso de 
la industrializacidn y desarrollo  del  capitalismo) ha impactado 
en  el  proceso  de  socializacibn. La caracterfstica  principal  del 
cambio  en el  proceso  de  socializaci6n  es  la  variacibn  del  auto- 
ritarismo:  de  ser  evidente y exagerado  se  transform8  en  un  auto- 
ritarismo  mbs  disimulado o sutfl. 

A) El  problema 

Hace 4 0  años  Tepoztldn  era  un  pueblo  donde  la  agricultura  fue 
la  principal  fuente de subsistencia  a  nivel  general,  keniendo 
como  caracterfsticas:  propiedad  comunal  de  la  tierra,  trabajo co - 
lectivo,  cultura de la coa, produccibn  bdsicamente de subsisten- 
cia,  trueque,  ausencia  de  instituciones  de  credito,  falta  de  ca- 
pital,  importancia  contfnua  de  las  actividades  religiosas,  (Cfr. 
Lewis:1968)  poder  local  e  independiente  expresados  en  grupos o 
sistemas  de  cacicazgos,  (Cfr.  Lomnitz:1978)  etc.  Dichas  caracte- 
r€sticas de su  estructura  socioecon6mica y divisidn  del  trabajo 
poco  complejo,  al cual' podrfamos  tipificar10  como  el  de  una so- 

ciedad  "simple",  habfa  desarrollado y consolidado  un  patrdn o mo- 
delo de socializaci6n  con  caracterfsticas  mbs o menos  homogeneas 
para todoel pueblo. Dichomodeloal cualvamos a  llamar  "tradicional" 
tenfa  como  principal  particularidad  -entre  otras-  la  socializa- 
cidn  mediante  el  autoritarismo  el  cual  era  evidente,  acerrimo, 
riguroso,  ineludible,  intolerante,  impostergable;  donde el  fln 
de  la  educaci6n de los  niños  era  lograr  obediencia y sometimien- 
to  a  la  voluntad  de los agentes  socializantes  (padres,  maestra, 
catequista),  para  lo  cual  habfa  una  induccidn  temprana  para  ha- 
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cerlos  pasivos y no estorbosos a los dembs: f a j a r  a los niños; 
l a  educacidn sexual  nula;  prohibicidn de gateaql levar los  siem- 
pre  en brazos  para no permitir les   curiosear;  los castigos f € s i -  
cos y morales;  la  intimidacidn mediante miedos y temores a seres 
divinos,  mitoldgicos o de  mayor poder o autoridad en la   esca la  
jerarquizada de es tas   ins t i tuc iones ;   e t c . ,   e t c .  fueron los i n s -  
trumentos " legales"  y l a  expresidn mbs com6n y frecuente para 
hacer cumplir es te  modelo ( C f r .  Lewis:1968). 

B i e n ,  e s te  orden de cosas  fue cambiando hasta  l legar a s u  con - 
formacidn actual debido a la   influencia de  dos factores:  en p r i -  

mer lugar,  como consecuencia de la  revoluci6n  mexicana, l a  cud1 
logra  .desestabilizar l a  vie ja   estructura  profir iana con e l  de- 
bilitamiento de l a s   e l i t e s   l o c a l e s  y regionales mediante l a  i n -  
troduccidn de  una  nueva organizacidn de los recursos fundamenta - 
l e s  como l a   t i e r r a  y l a  organizacidn  ejidal. En segundo lugar 
-muy ligado a l o  anter ior -   e l  impulso del  desarrollo  industrial 
y l a  expansidn del  capitalismo. Despues  de l a  segunda guerra mun - 
dial   el   desarrollo  del   capital ismo  se  orient6  hacie  el   crecimien - 
to   industr ia l  debido a l  auge  de l a  demanda internacional para ma - 
t e r i a s  primas y productos  manufacturados, l o  cual  permitid un 
s a l t o  en l a  produccidn industrial  y agrzcola. La p o l € t i c a  econ6 - 
mica del  gobierno f u e  definida a par t i r  de entonces en esta  11- 
nea: mantener e l  ritmo de crecimiento apoyando los intereses de 
los sectores  inversionistas,   estfmulos  fiscales,   f inanciamiento 
pdblico a las  industrias,   creacidn de  una infraestructura ade- 
cuada, e t c .  ( C f r .  Warman:1980) , 

La repercusidn de ta les   factores   se   h ic ieron  sent ir  e n  e l  Es 

tad0 de Morelos y particularmente en Tepoztldn  trayendo  consigo 
impactantes cambios en la   estructura socio-econdmica de Qste .  
Concretamente los cambios se  expresaron en l o  econbmico, l o  po- 
l l t i c o ,  l o  ideol6gic0, y l o  educativo. 

- 

a)  Econdmico: Cambio  de l a  produccidn local  a otro de comercia- 
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lizacidn  externa  con  nuevos  recursos  para  la  agricultura y su 
consecuente  incorporacidn  al  mercado  nacional;  la  entrada  del  tu - 
rismo  con  la  tercializacidn  de  su  economla(a  causa  de  su  cerca- 
nla  a  grandes  ciudades y su  particular  belleza  ecol6gica);  la 
construccidn  de  industrias  cercanas  como  CIVAC  (1965),  las  fdbri 
cas de la Datsun, de  Textiles  de  Morelos,  de  Cartuchos y otras, 
ofrecen  nuevos  empleos;  la  migracidn en busca  de  mejoras  econb- 
micas;  crecimiento  del  comercio  local,  construcci6n  "moderna"  de 
medio  de  comunicaci6n;  la  electrificacidn  que  introdujo  nuevos 
aparatos  electricos  en los hogares;  etc. 

b)  Polftico:  Introduccidn y estabilizacidn  del  poder  polltico  es - 
tata1 y federal  con la  consecuente  eclipsaci6n del poder  munici- 
pal. Se  asientan  partidos  como el PAN y el P R I .  

c)  Ideolbgico-educativo:  Introduccidn  a  un  nuevo  tipo  de  catoli- 
cismo  (Asociacien  Catdlica  de  Juventud  Mexicana,  "Accibn  Catbli- 
ca")  (Lomnitz  1978:80), y la  i.mplantacidn  formal del  catecismo 
sabatino.'La  creacidn  de  centros  educativos en los  niveles:  pre- 
escolar,  primaria,  secundaria y preparatoria,  ademds  de  otros 
centros  de  educacibn  superior y especializacidn de oficios en 
Cuernavaca,  Cuautla y el Distrito  Federal. 

Esta  transformacidn  socioecon6mica  sujeta  a la creciente  de- 
presi6n  agrlcola  frente  a  otras  ramas  de  la  producci6n,trajo  co- 
mo  consecuencia  al  mismo  tiempo  una  complejizaci6n  de  la  divisi6n 
del  trabajo  al  interior  expresados  en  nuevas  alternativas o es- 
trategias  de  sobrevivencia  entre  los  lugareños.  La  caracterlsti- 
ca mas generalizada es la  combinacidn  de  la  agricultura  con los 
servicios  (mozos,  choferes,  guardianes,  jardineros,  trabajadoras 
domesticas,  albañiles,  vendedoras  de  mercancfas  en  pequeña  esca- 
la, etc.) , luego, los trabajadores  de  industrias  (obreros) ; pe6- 
nes agrkolas asalariados y los profesionales o de  oficios  espe- 
cializados  (profesores,  enfermeras,  secretarias,  electricistas, 
etc.)  Estas  caracterlsticas  ademds  de  conceptuar  nuevos  ingresos, 
nuevas  formas de trabajo,  nuevasoportunidades, etc.  reestructuraron 
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la   esencia  de l a  vida  del pueblo: s u  cultura,  su social izacibn.  

B) Marco tedrico 

Voy a presentar un suscinto panorama sobre los estudios de so - 
cia l izacidn fundamentalmente en e l  campo de l a  antropologfa y de 
manera interrelacionada  la  psicologfa y la   sociologfa ,  pues es- 

tas   c iencias  tambidn l a  abordan como  tema de estudio. 

Todas las   c ienc ias   soc ia les  e s t d n  interesadas e n  e l  comporta- 
miento humano o en algunos aspectos de e s t e ,  pero la   d i ferenc ia  
entre una y otra  c iencia  radica en las  dis t intas  formas o concep 
tualizaciones .que se hacen para explicar un determinado proble- 
ma.  De l a  misma manera a l   i n t e r i o r  de estas   disc ipl inas   se  han 
desarrollado  diferentes  escuelas o enfoques  sustentados en  una 
teor la  y metodologfa propias. En e l  caso  concreto de l a  antro- 
pologla  estdn  las  corrientes  culturalista , estructural is ta  , 
funcionalista,   neoevolucionista,   entre  otras.  

Dentro del  mismo  campo de las ciencias  en menci6n y de acuer- 
do con la   l i teratura   exis tente   sobre   e l   tdpico de la   soc ia l iza -  
c i b n ,  existen  varias formas o maneras de abordar e l  tema. As1 
los principales  estudios que se  relacionan mbs con l a  antropolo- 
gla  social  estdn  dentro  del  funcionalismo,  la  tendencia de C u l -  

tura y Personalidad, la  sociologla  del  conocimiento, y e l  mate- 
r ia l ismo  his tdr ico   (vis to  como ideologfa) .  Las dos primeras  ten- 
dencias que abordaremos constituyen segdn nuestra  visibn, una 
misma corr iente ;   l as   o t ras  dos aunque no t r a t e n   e l  problema de 
igual manera, una de e l l a s   ( l a  sociologlla  del  conocimiento)  par- 
t e  de algunos  supuestos de los  primeros escr i tos  de Carlos Marx. 

a )  La escuela  funcionalista y estructural-funcionalista:  Es ta  

escuela que se  desarrolld  bajo los postulados de  Durkheim, Mer- 
ton,  Parsons y otros desde el punto de vis ta   sociol6gico ,  duran- 
t e  mucho tiempo influenciaron l a  envergadura de los estudiqs an- 
tropoldgicos con traba jos  sobresalientes como los de Malinowsky, 

\ 
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Redcliffe  Brown,  Evans  Pritchard,  etc.  Kaplan  y  Manners  en  su 
Introduccidn  Critica  a  la  Teorfa  Antropol6gica  nos  dicen  que el 
funcionalismo  tiene  una  propia  definici6n  en  el  campo  antropolb- 
gico: "Ademds de su  interpretacidn  del  funcionalismo  como  meto- 
dologfa  para  explorar  la  interdependencia,  existe  una  definicidn 
que  define  al  funcionalismo colno una  teorza  sobre los procesos 
culturales  y  sobre  cdmo  funcionan  las  sociedades"  (Kaplan y Man- 
ners, 1979:103).  Mds adn, dicen  que  se ha  creado  una  seria  de 
teorfas  que  explican  c6mo  se  interrelacionan  estos  elementos en 
la  forma  en  que lo hacen;  que  explican,  porque  existen o subsis- 
ten  ciertos  patrones  culturales. 

Esta  corriente  sostiene  que  una  sociedad  para  poder  subsistir 
debe  reunir  ciertos  requisitos:  aprovisionamiento  para  una  rela- 
cidn  adecuada  al  medio  ambiente,  b)  diferenciacidn y asignacidn 
de  roles,  c)  comunicaci6n, d)  una  serie  de  objetos en comdn, e) 
socializaci6n, y otras  cuestiones  mbs.  (Kaplan y Manners, 1979). 
Estos  factores  funcionales  que en bloque  conforman el modelo  ge- 
neralizado de una  sociedad,  contemplaron  entre  sus  puntos  de  in- 
teres el estudio  de  la  socializaci6n,  la cud1  fue  estudiada  por 
esta  escuela.  Trabajos  como los de Philip  Meyer,  Meyer  Fortes, 
Spencer,  Nadel,  Forge's, Goody, Wilder,  Read,  Richards,  etc. etc., 
realizados  fundamentalmente en sociedad  africanas  y/o  lugares 
exdticos lo fundamentan. 

Philip  Meyer  -uno de los autores-  quien  define  la  socializa- 
cidn  como "la inculacidn  de  habilidades  y  actitudes  necesarias 
para el desempeño  de  roles  socialmente  aceptados.",  (Meyer,1970: 
13) dice  que la  antropolog5a  'estuvo  facto  comprometida  con 
los estudios  de  socializacidn,  pues  tiene  una  relevancia  tebri- 
ca para ella,  ya  que los roles  y  el  sistema  de  roles  son  centra- 
l e s  en su  campo  de  estudio. 

Es as1  que  conceptos  como  funcidn,  la  analogfa  de la socie- 
dad con lo orgdnico, e l  papel  determinante  que  juegan  las  ins- 
tituciones, e l  control  social,  la  solidaridad  social y cohesi6n 
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social, los  roles,  la  movilidad  social,  etc., son los tdrminos 
tedricos y puntos  de  partida en el andlisis de estos  trabajos. 
Sin  embargo  no  todos se desarrollaron  con  la  misma  complejidad 
ni  sistematizaci6n  -segdn  nos  señala el mismo  autor-  sino  que 
'esta  antropologfa,  la  cudl  estuvo  fundamentalmente  desarrollada 
por  ingleses,  tuvo  ciertas  limitaciones.  Por  ejemplo,  mientras 
se han  hecho  trabajos  valiosos  sobre los grupos de edad  como  sis - 
temas  estructurales de las  ceremonias  de  iniciaci6n,  sobre los 
complejos  rituales  se  ha  hecho  muy  poco,para  ubicar  tanto los 

grupos de edad o la  iniciacien  dentro de un  marco de referencia 
sobre  las  instituciones  educacionales  como un conjunto.  Mds adn, 
Bstos  estudios  han  tendido  a  enfocarse  dentro  del  sistema  social 
dado, que  dentro  del  sistema  educacional (Meyer,1970:14-15). 

MSs adelante  este  tipo de antropologfa  tiene un freno  en  su 
desarrollo, el cudl se baso  .en  la  "devoci6n" al hecho  social de 
Durkheim  (Meyer,1970:16).  Este  autor  que se oponfa  a  las  aplica- 
ciones de los postulados  de  la  psicolog€a  en el terreno  antropo- 
ldgico  que el define  como de hechos  sociales  por  excelencia,  in- 
fluencid  definitivamente  la  postura  de  la  antropologfa  britbni- 
ca  muy  a  pesar  del  fmpetu  y  seriedad  que  ganaba  la  psicologla  en 
los estudios  de  corte  social. A l  final, de todas  manera  muchos 
autores se definen  en dos IXneas  optativas:  la  primera  dice  que 
es  posible  el  estudio  de la  socializaci6n  dentro de la  antropo- 
logfa sin  ningdn  recurso  de la  psico1ogfa;la segundadeellasdice: 
que  es  posible  desarrollar  trabajos  sobre  socializaci6n  utili- 
zando  conceptos  psicol6gicos  sin  destorcionar. la explicacidn  an- 
tropol6gica  (Cfr.  Meyer,1970). 

Despues  de  este  brevfsimo  esbozo  del  contexto de los  estudios 
funcionalistas  sobre  socializa.ci6n  en  antropologza  social, es 

imprescindible  señalar  algunas crfticas -corrientes  ya- de las 
que  goza  esta  escuela.  Pero  con  la  finalidad de darle  un  cardc- 
ter mas dinhico y  directo  y no caer  en  meras  repeticiones, 6s- 

tas  crfticas  tanto  constructivas  como  negativas se hardn a la 
luz  de  uno  de los trabajo  que se enmarca  dentro de la  escuela 
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que venimos tratando. Me r e f i e r o   a l   t r a b a j o  de Meyer Fortes  rea- 
lizados en 1945 en l a  comunidad Tallensi ,   s i tuada  al   norte de 
Ghana (este  del   Africa)  .l Este  autor  señala dos concepto a n a l l t i  I 
cos:   "esfera  social"  y "espacio  social''  para  explicar como los 

niños de esa comunidad internalizan  la  vida de su sociedad. Ade- 
mSs que  ambos conceptos  funcionan como un sistema de control mu- 
tuo, es decir   entre los niños y s u  sociedad. E l  primer concepto 
se   re f iere  a la   in terre lac i6n  d e l  niño con e l  mundo adulto,  es 
d e c i r   e l  n i ñ o  tiene  ingerencia en e l   t r a b a j o ,  ceremonias u otras 
actividades  cotidianas de los mayores; de esa manera se   s iente  
integrado a l a  sociedad. E l  segundo concepto se   re f iere   a l   esce -  
nario  ecol6gico y social  del  individuo en desarrollo,  en e l  cud1 
61 mismo va a ser  transformado por e l  espacio  social ,  a l a  vez 
que,tambien su presencia moldea esto  mismo. 

1 .  Debido a que e l  funcionalismo  sostiene una analogfa  entre e l  
funcionamiento de  una sociedad con e l  funcionamiento del  organis 
mo humano, y que sus  partes no s6l0 estdn  interrelacionadas s i n o  
que a l  mismo tiempo contribuyen a s u  conservacih ,   es tabi l idad y 

supervivencia,  este punto de vis ta   acepta   e l  6rden de las  cosas 
como es tdt i co ,  no ve los fen6menos en s u  dindmica y sus contra- 
dicciones. Por ejemplo e l  estudio de Fortes nos señala  1a.impor- 
tancia y funcionamiento de  una i n s t i t u c i d n  soc ia l :   l a   fami l ia ,  
l a  cud1  cumple  una funci6n  determinante en la   formacih  del  i n -  
dividuo,  pero  trata levemente o no es fa t iza  las diferencias so- 

cio-econbmicas  entre e l l a s   ( c a s t a ,   c l a s e s ,  o cualquier tono d i -  

f e r e n c i a l ) ,  para ubicar s i  existen  diferencias en la   soc ia l iza -  
c i d n  de los niños de toda l a  comunidad. 

2 .  Esta  corriente  considera a las  sociedadesestudiadas como aut6 
nomas y funcionalmente  independientes (Kaplan y Manners, 1 9 7 9 :  

321). Fortes d e  igual manera no señala en ningdn momento l a  i n -  
tromisi6n de cultura  alguna,  sino que l a   t r a t a  como  una unidad 
cultural  cerrada, hornogenea e independiente. Aunque ST remarca 
la  virtuosidad y entereza de esta  sociedad para preservar toda 
s u  tradicidn  cultural .  
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3. S i  b i e n  el   andlisis  funcionalista  analiza  aspectos importan- 
t e s  del comportamiento de los individuos, no l lega a expl icar   la  
parte  prioritaria  del   acontecer  social :  e l  mecanismo y procura- 
c i b n  de los  bienes  materiales para s u  subsistencia.  Este  estudio 
dice que e l  comportamiento del  hombre est5  determinado por cua- 
t ro   factores :   f i s io ldgico,   ps icol6gico ,   cul tural ,  y soc ia l .  No 

expl ica   -a l  menos  de forma preliminar- e l  acontecimiento econd- 
mico,  divisidn  sexual  del  trabajo,  etc. ,  para fundamentar e l  por 
que e s t a  unidad espacio  social  - es fera   soc ia l  se presente en l a  
forma e n  que se  nos explica.  

I 

I 
I 4 .  El modelo  que Fortes nos presenta  es 61 de  una sociedad s u i -  

1, g g n e r i s ,  por l o  c u d l  es te  modelo no es comparable con las  demds 
! sociedades, dado s u  cardcter  especial y fuera de s e r i e ,  pues las  

sociedades  actuales son en s u  generalidad  complejas y de carac- 
terfsticas  heterogeneas. 

Por dltimo nos parecerfa  injusto  'enjuiciar los trabajos co- 
rrespondientes a esta   escuela ,  sin hacer un reconocimiento  del 
aporte que hizo en e l   desarro l lo  de l a  antropologfa. 

Uno de sus principales  meritos  del  funcionalismo  recde en l a  
. riqueza  etnogrdfica con que presenta s u s  trabajos.   Este con - 

texto  descriptivo  permite  trascender a los acontecimientos sin- 
tidndolos  cerca, de manera  desmenuzada y latente .  Como dicen 
Kaplan y Manners "esta  escuela  esclarece s u  estudio cuando se-  
ñala  las  consecuencias  involuntarias de actos  culturales" .  

Tambign, e l  modelo  que propone Fortes de l a  educacidn Tallen - 
s i ,  l a  c u d l  se  da a favor  del  desarrollo de los  niños, nos per- 
mite sembrar posibilidades y esperanzas  para una mejor educa- 
c i b n ,  t e n i e n d o  como fundamento experiencias reales. En otras pg 
labras ,  s i  hay sociedades donde e l  respeto y autoridad ( s i n  coag 
c i b n )  hacia los niños  se dd,  no es   es ter i l   p lantear  una reconceE 
tualizacidn de l a  educacidn i n f a n t i l  en nuestras  sociedades don - 
de l a  coaccidn es evidente y exagerada entre  otras  cosas.  



b) La  escuela  de  "Cultura y Personalidad".  En el transcurso y de 
sarrollo de esta  corriente  hubo  momentos  importantes  que  marcaron 
su desarrollo y madurez.  En  primer  lugar  -y como punto  de  arran- 
que  que  conjugd  la  psicologfa y la  antropologfa-  fue  la  apari- 
cidn  de la  teorfa freudiana altamente  sistematizada; en segundo 
lugar  la  aportacidn de Erich  Fromm  a  la  teorfa de la  "personali- 
dad modal" . 

La primera de 6stas  como  una  teorSa  de  la  personalidad din&& 
ca  y  general  que  parecla  ser cap& de aportar  el  enlace  entre 
los procesos  pslquicos y los sistemas  socioculturales  (Kaplan  y 
Manners,1979:226), se impuso y prendid el inter&  debido  al con- 
texto  especial  en  que se encontraba  la  antropologfa  de los años 
20 y 30: "El evolucionismo  del  siglo XIX habla  sido  orillado  a 
una  insencibilidad  temporal de Boas y sus  seguidores,  e  irbnica- 
mente,  el  particularismo  histdrico  y  el  relativism0  extremo  que 
habfan  sido  adoptados  por  estos  por  oposicidn  al  evolucionismo 
parecen  haber  agotado  sus  posibilidades  tedricas. El funciona- 
lismo de Redcliffe  Brown  y  de  Malinowsky  no  habfan  cruzado  el 
atldntico  en  forma  importante.  Entonces  llegd  Freud"  (Kaplan y 

Manners  ,1979:  226) . 

Por  otro  lado,  y  a  raXz  del  mismo  impulso  te6rico  freudiano 
-pues ya  habfan  surgido  nombres  como:  Kardiner,  Ralph  Linton, 
Cora  Dubois, Margared  Mead,  etc.,  en  el  contexto  norteamericano- 
est3 el acontecimiento  histdrico  mds  importante  de  ese  entonces: 
la  segunda  guerra  mundial,  aunado  al  inter&  de  expansidn  colo- 
nialista de los Estados  Unidos:  "Consecuentemente  cuando  el  pro - 
ceso de la  segunda  guerra  mundial  parecfa  requerir  un  conocimien- 
to  mas  exacto  del  carscter  de  las  poblaciones  involucradas  en 
la lucha,  varias  agencias  del  gobierno  federal  de los Estados 
Unidos  recurrieron  a  los  antropdlogos  de  la  tendencia  de  "cultu - 
ra y Personalidad"  para  asesorarse.  Estas  agencias  patrocinaron 
investigaciones  antropoldgicas  sobre  el  cardcter  nacional  de  un 
gran  n6mero de naciones-Estado y de comunidades  gtnicas.  Este 
interes y patrocinio  sobrevivid  durante los años  de  guerra" 

3 
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(Kaplan  y Manners ,   1979 :228)  . 4 

¿Que es l o  que  proponen los e s t u d i o s  de  C u l t u r a  y P e r s o n a l i -  
d a d ? ,   c u a l e s   s o n  sus bases te6ri.cog. SegCln Kaplan y Manners es- 
tas  t e n d e n c i a s   r e g i s t r a n  dos c o n s t r u c c i o n e s  teorfcas. La  prime- 
r a  d e  e l l a s ,  c o n   K a r d i n e r  a l a  c a b e z a ,  dice que todas las i n s t i -  
t u c i o n e s   d e  l a  sociedad s o n  primarias o s e c u n d a r i a s .   E n t r e  l a s  
primarias l a  mds i m p o r t i n t e  es l a  familia c o n   s u s   p a t r o n e s  y tec - 
n i c a s  asociadas a l  c u i d a d o  d e l  n i ñ o .  Estas practicas dan   or fgen  
a u n a   c o n s t e l a c i d n  de rasgos d e  l a  p e r s o n a l i d a d   q u e   s o n  comparti - 
dos por todos los miembros de una sociedad, es decir c o n c r e t a n  
l a  " e s t r u c t u r a   b d s i c a  de l a  p e r s o n a l i d a d "  ( C f .  Kaplan y Manners,  
1 9 7 9 : 2 2 7 ) .   S o s t i e n e n   t a m b i e n   q u e  esta  misma, d e t e r m i n a r 6  l a  for- 
ma y e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t e ,  r e l i g i 6 n ,   p e n s a m i e n t o ,   f o l k l a r e ,  e t c ,  
q u e   s o n   i n s t i t u c i o n e s   s e c u n d a r i a s .  En pocas palabras s o s t i e n e n  
que l a  s o c i a l i z a c i d n  primaria es i n d e p e n d i e n t e  y ademds  fen6meno 
c a u s a l  de l a  p e r s o n a l i d a d  y 6st.a de l a  e s t r u c t u r a   i d e o l d g i c a  de 

los i n d i v i d u o s .  

La s e g u n d a   c o n s t r u c c i d n   t e o r S c a   - q u e  se desprende  de l a  p r i -  

mera- se basa en  una crztica a l  e n f o q u e   a n t e r i o r  y dice que  no 
es c ier to  que   no   hayan   deferenc : ias   en  l a  p e r s o n a l i d a d   d e  los i n -  
d i v i d u o s  de u n a   d e t e r m i n a d a   s o c i e d a d ,   s i n o  que hay un t ipo  de 

p e r s o n a l i d a d   e s t a d f s t i c a m e n t e  mds coman e n  e l l a ,  a l a  cud1 l l a -  
man " p e r s o n a l i d a d   m o d a l " .  Es decir,  l o  que se h i z o   f u e  mds b i e n  
r e c o n c e p t u a l i z a r  l a  " e s t r u c t u r a   b d s i c a  de l a  p e r s o n a l i d a d "  aña- 
d i e n d o l e  l a  medida estadfst ica  (Kaplan y M a n n e r s , 1 9 7 9 : 2 2 7 ) .  En- 
tre  s u s  mds eximios r e p r e s e n t a n t e s   e s t d n  Cora Du Bois ,  Anthony 
Wallace, Bert Kaplan y E r i c h  From. 

Este d l t i m o , l e  d i 6  mayor a v a n c e  y s o l i d e z  a la p e r s o n a l i d a d  
modal. S u s   p l a n t e a m i e n t o s  ya no son a h i s t 6 r i c o s ,  como e r a n  los 
e s t u d i o s   a n t e r i o r e s ,  61 dice que los fen6menos deber verse como 
derivados h i s t d r i c a m e n t e  y q u e   t a n t o  l a  s o c i a l i z a c i d n  como l a  
p e r s o n a l i d a d  son v a r i a b l e s   d e p e n d i e n t e s  de las  e s t r u c t u r a s   i n s -  
t i t u c i o n a l e s .  Ademds a n a l i z a  los aspectos econdmicos  de una so- 
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ciedad e n  terminos  marxistas, y sostiene que "los convenios i n s -  
t i tucionales,   junto con sus patrones de social izaci6n concomitan I 
t e s ,  tenderdn a producir un tipo  pecualiar para esa  sociedad 
(Kaplan y Manners , 1 9 7 9 :  2 3 5 )  . 

Esta  tendencia a sido a traves  del tiempo foco de c r f t i c a s  de 
otras  escuelas,   especfficamente, Kaplan y Manners a l o  largo de 

. s u  obra  cuestionan  varios  aspectos de l a  misma. E l  inter&  super 
f i c i a l  por los aspectos econbmicos; como tautol6gico y con expl i  - 
caciones  impresionistas; por no explicar como ley  universal los  
dis t intos  fen8menos que acttian en e l  cambio cul tural ;  y s u  me- 
todologfa d e b i l ;  entre  otras.  Yero como todo estudio  arroja luz 
o de  da pi6 para cuestionar  asuntos que estaban iner tes ,   e s te  
enfoque d i 8  un avance en la   expl icaci6n de  c6mo los factores de 
l a  personalidad pueden jugar  c ierto papel en e l  mantenimiento y 

e l  cambio de los sistema  culturales;  que importancia t ienen,  c u d l  
es s u  significado  causal.  Adem6s  podemos ver que a traves  del ca 
mino recorrido  esta  tendencia d i 6  marcados avances:  primero em- 
pez8 con los postulados netamente psicologistas  (Freud),  hasta 
l l egar  a la combinacidn de la  descripci6n y l a   d i a l g c t i c a   ( F r o m ) .  

Finalmente  para  acabar -y es to  va tambien para l a  tendencia 
mbs adelante  tratada-,,  estas formas del pensamiento dentro y 

fuera de las   c iencias   socia les ,  fueron definitivamente producto 
de la   inf luencia   del  medio p o l f t i c o ,   s o c i a l ,  econdmico e ideo- 
ldgico de l a  epoca (Kaplan y Manners,1979:325). Es dec i r ,   l as  
limitaciones que tuvo la   antropologfa ,   a l  menos bajo  las  tenden - 
cias  tratadas,  se  derivaron de las  condiciones de su nacimiento: 
al   servicio  del  colonialismo.  Estas  condiciones imponfan r e s t r i c  - 
cienes a l  antropdlogo a l  c u d l  diffcilmente podfa zafarse, ya  que 
a hadministraci6n  colonial  (en estas  etapas)  le  interesaban de- 
terminados  temas. Con e s t o  no just i f icamos  e l  compromiso ideol6- 
g ico  de los antropdlogos sino que  en referencia a e l l o ,  tratamos 
de v i s u a l i z a r   e l  problema con c i e r t a  moderaci6n. 

c )  La "SociologIa  del Conocimiento".- Esta  corriente que nacid 
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con Max Scheler e n  Alemania, y que luego  alcanzo mayor desarro- 
l l o  con Karl Mannheim  en e l  mundo del  habla  inglesa,  sostenfa 
que la   soc io logfa  d e l  conocimiento se  deberla ocupar de las  cues - 
tiones  epistemoldgicas y de l a   h i s t o r i a  de las  ideas. MSs adelan - 
te  Peter  Berger y Thomas  Luckmann dicen  amanerade  refutaci6n 
que l a  verdadera sociologla  del conocimiento s i  quiere ser t a l ,  
debe ocuparse de todo l o  que  una sociedad  considera como cono- 
cimiento  sindetenerseen  la  validez o n6  de las  mismas. Que l a  
h i s tor ia  de las  ideas  es s610 una parte de s u  estudio  pero no la 
central  del  conocimiento. 

Los antecedentes  tedricos de la   sociologfa   del  conocimiento 
parten de Marx, Nietzche, y el historicismo  alemh, pero  concre- 
tamente aquella que sostienen  Berger y Luckmann se  apoyan  en 
Marx, S c h u t z ,  Durkheim y George Mead. Esta  dltima que  desmenuza 
minuciosamente la realidad  dice que l a  sociedad se  entiende en 
terminos de un contlnuo  proceso d ia lec t i c0  compuesto de t r e s  mo- 
mentos: externalizaci6n,   objet ivaci6n e i n t e r n a l i z a c i h ,   l o s  cua - 
l es   se  dan  de  manera simultdnea e interrelacionada. Mds adelante 
nos dicen que e l  individuo no nace miembro de  una sociedad: na- 
ce  con una predisposicidn a la sociabilidad y luego l lega a ser  
miembro de una sociedad. E l  punto de partida de ese  proceso l o  

constituye  la  internalizacidn.  Esta Gltima se  logra a traves de 
los procesos de socializaci6n:  primaria,  secundaria y re-socia- 
lizacidn  (Berger y Luckmann,1968:164-166). 

En slntesis e l  pensamiento de Berger y Luckmann se  ocupa  de 
l a  construccidn  social de la   real idad,   es   decir  de los procesos 
de socia l izacibn.  5 

d )  Teorza Material ista.-  En las  ciencias  sociales  esta  tendencia 
tebrico-metodol6gica ha s i d o  desarrollada por el materialismo 
histdr ico  y d ia lec t i co .  

Esta  teorfa  entiende que l a  realidad  social no  puede ser  es  - 
tudiada como si estuvieramos en presencia de  fen6menos f l s i c o -  
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naturales en  donde e l  investigador  es   a jeno  al   objeto de estudio: 
Bste ocupa una posicidn  determinante en e l ,  y por l o  tanto su es - 
tudio  sufre  la  influencia de 'su enfoque s o c i a l ,  econ6mic0, c u l t u  - 
ral ,   etc .   (Kaminsky,l981:14) .  Concibe la   es tructura   socia l  como 
una organizacidn  compleja con mdlt iples  contradicciones y exis -  
tencia  propia,   esdecir  quenodependende ideas,  causas  flsico-na- 
turales ;   s ino que son resultado y dependen del  contexto h i s t d r i -  

co-material. 

Es  necesario  saber que esta  escuela no ha desarrollado  la so- 
cia l izacidn propiamente dicha,  sino que l a  aborda como e l  proce- 
so de ideologizacidn de  una sociedad, responde a que tanto   la  
social izacidn como l a  ideologizacidn  tiene como objetivo p r i n c i -  
p a l   l a  homogenizacidn los  miembros  de l a  sociedad ( C f r .  Kaminsky, 
1 9 8 1 ) .  Por un lado "la  ideologla  se  manifiesta a traves de un 
sistema de representaciones, imdgenes y actitudes  concretas que 

'tienden a procurar  cohesidn soc ia l .   E l la  responde a los d i s t i n -  
tos  dictados de los d i s t i n t o s  niveles ,   c lases  y capas socia les  
de la   es tructura  y manifiesta los antagonismos entre   e l las"  
( K a m i n s k y , l 9 8 1 : 1 2 ) .  Y por otro lado la  social izacidn  incluye 
todos los momentos a traves de los cuales   e l   su je to  humano se 
hace hombre, pugs l a s  sociedades  generan en s u  seno las   v las  y 

los vehllculos  para efectuar  la   act ividad  social izadora.  De esa 
manera  pues ambas hornogenizan y perpettían l a  sociedad. 

Esta  escuela  manifiesta una oposici6n  abierta a las   teor las  
anteriores  acerca  del  estudio de1 hombre y su comportamiento. 
Sostiene que e l  hombre posee un inst into  de socializacidn  (gre- 
gario)  que provoca un agrupamiento con sus semejantes, y que por 
l o  tanto los hombres  han creado a l a  sociedad  tanto como esta  
les ha creado a e l l o s ,  por l o  menos  en l o  que estos  tienen de 
soc ia les ,  es decir  ... h i s t d r i c o s  (Cfr.Kaminsky,l981). 

En s ln tes i s   se  aborda e l  problema como un fendmeno total iza-  
dor donde  no existen fendmenos' aislados', n i  parciales,   s ino que 
todos responden a causas  estructurales,  donde la   socia l izaci6n 
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es entendida como un proceso soc ia l  porque e s   e l  hombre quien  
produce su  mundo histbr ico .  La psicologfa y la   sociologfa  c ien-  
t f f i c a s  parten de e l l o .  

E n t r e  l o s  autores que han desarrollado y ampliado esta  escuela 
,basados e n  las   teorfas   sobre   e l   es tado,   la   ideoloqfa  y l a  super- 
estructura de los cldsicos del marxismo, se encuentran Gramsci 
y A l t h u s s e r  principalmente. Otros estudios como los de Baudelot- 
Es tab le t ;  Bourdiev-Passeron;  Bowles-Gintis, tambien desarrollan 
esta   escuela ,  pero sus estudios son aplicados a realidades con- 
cretas  . 6 

B i e n ,  estos  autores que hacen un andl is is  de l a  educacibn, i n i  - 
cian s u  estudio a par t i r   de l   andl i s i s   h i s tbr ico  de las clases so - 
c i a l e s .  D i c e n  que e l  "comportamiento individual es un producto 
de las  fuerzas  histbricas  enraizado en l a s  condiciones  materia- 
les .  Conforme  cambian  a traves de l a  lucha de c l a s e s ,   l a s  condi- 
ciones  materiales,  cambian  tambien las  relaciones  entre l o s  i n -  
dividuos en posiciones  socialesdiferentes,  posiciones que estdn 
determinadas  por l a  organizacidn de l a  produccidn y por las  re-  
laciones de cada persona con l a  produccibn" (Carnoy,l981:lO). 

D e  e s t a  manera tres son los  factores  determinantes en e l  en- 
foque marxista:  organizacibn de l a  produccibn, formacidn s o c i a l ,  
y e l  desarrollo  histbrico.  Estos  factores conforman las   re lac io -  
nes de l a  vida humana, e l  significado y e l  valor de las   caracte-  
rfst icas  individuales y l o s  determinantes  de1,valor  polftico y 

de la   jerarqufa  social(Cfr .   Carnoy,l981) .  . 

Una de l a s   c a r a c t e r f s t i c a s  mds importantes -y a l a  vez apor- 
te-  de estos  autores,  es e l   o torgar  mayor peso a l a  superestruc- 
tura en e l  proceso de reproduccibn  del  sistema.  Estos  autores 
sostienen que es a traves de las instituciones  superestructura- 
l e s  (escuela,  familia,  e t c . )  como e l  s istema  capital ista repro- 
duce  su fuerza de t raba jo ;  d i v i s i 6 n  de trabajo y divisidn d e l  

conocimiento;  relaciones de producci6n; . e t c . ,  con l a  implanta- 
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c i d n  de s u  ideologfa,  la  cual  se  legitima como obvia. 

- 
Particularmente Gramsci dice que es  a traves  del Estado como 

se transmite e l  predominio ideoldgico de  normas y valores burgue - 
ses sobre  las  clases  mayoritarias.  Mas adn, que e l  aspecto su- 
perestructural   es   el   factor  act ivo,   decisivo y complejo de l a s  
relaciones  ideoldgicas y cu l tura les ,   l a  vida cultural  e inte lec-  
tual y l a  expresidn pol f t i ca  de estas  relaciones.  Ademds  como 
consecuencia de esto  perpetda a l a   c l a s e  hegemdnica y no permite 
que la   c lase   mayori tar ia  tenga  conciencia de c lase .  

Althusser, q u i e n  se apoya en Gramsci, aparte de e n f a t i z a r   e l  
papel decisivo de la  superestructura,  dice que es la   escue la   l a  
i n s t i t u c i d n  mds importante que e l  Estado  usa  para  reproducir e l  
sistema. Es qui4n  reproduce las  habilidades  diversificadas que 
requiere  la  fuerza de trabajo moderna: por un lado una ser ie  de 
conocimientos, y por otro  las   reglas  del  buen comportamiento 
" . . . la   escuela  proporciona  para l a  formacidn soc ia l   capi ta l i s ta  
los  dos elementos mas importantes  para l a  reproduccidn de l a  
fuerza de trabajo:  reproduccidn de sus habilidades y l a  repro- 
duccidn de s u  sujecidn a las  reglas  del drden establecido''  (Car 
noy,1981:26). Por dltimo  nos.dice  Althusser que &tos  puntos 
anteriores  se  transmiten a traves de la  inculcacidn masiva de 
la   ideologfa de l a   c l a s e  dominante, y que los mecanismos  de 
transmisidn de ideologfa  estdn  encubiertos y ocultos.  

7 

- 

- 

Debido a esta  nueva forma' de interpretacidn de los fendmenos 
de la   real idad,   las   c iencias   socia les  en general  tuvieron un 
gran desarrollo,   el   cual   se  dejd tambien sent i r  en l a  antropolo 
gfa.  Esta que estaba fundamentalmente abocada en temas cultura- 
l e s  cambid s u  sentido e inter& de estudio para ver  los  proble- 
mas socia les  como un todo, y resultado de su estructura  socio- 
econdmica histdricamente determinada. 

- 

A p a r t i r  d e  entonces  estudios  sobre  aspectos econdmicos y PO - 
l f t i c o s  fundamentalmente, son desarrollados por l a  antropologfar 
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pero  esta  nueva  tendencia  a  pesar  de  haber  desarrollado y amplia - 
do los  aspectos  del  campo  antropoldgico  no  abordan  la  socializa- 
cidn, por la  cudl  esta  quedo  en  mano  de la Psicologfa,  quien ya 
la  venfa  desarrollando. 

Curiosamente  en  la  actualidad  se  han  vuelto a tomar los estu- 
dios  sobre  socializacibn,  creo,  no  como  una  reaccidn a la  proli-- 
feracidn  de  los  estudios  econbmicos,  polfticos,  u  otros  sino  co- 
mo parte  complementaria  de  ello. a 

I 

Ahora  abordaremos  en  mds  detalle  la  socia3.izaci6n  a  partir  de 
estos  dos  dltimos  enfoques  pues  nos  servirdn  de  apoyo  tedrico  pa 
ra  el  presente  trabajo  debido  fundamentalmente  a su cardcter 
cientffico.  Gregorio  Kaminsky  en  Socializacidn, y Berger  y Luk-  

mann en La construccidn  social  de la realidad,  son  las  obras  fun - 
damentales  en  la  cudl  nos  basamos  dada su especificidad;  el  pri- 
mero  con su andlisis  general  y  polftico  del  problema, y el se- 
gundo  en los detalles  minuciosos  del  mismo. De esa  manera  pre- 
tendemos  comprender  integralmente  el  problema. 

Iniciamos  nuestro  andlisis  partiendo  de  la  comprensidn  e  im- 
portancia  de  las  instituciones  en  la  sociedad,  debido  a  que:  la 
sociedad  estd  basada  en  estos  organismos, y nuestra  investiga- 
cidn  se  refiere  a  estas. 

Instituciones: Son organismos que llevan  a  cabo  el  proceso  de 
socializacibn  en  una  sociedad y que  responden  a  las  directrices 
de esta.  Han  sido  creadas  bdsicamente  para  asegurar,  preservar, 
y reproducir  las  condiciones  de  existencia  social;  son  las  que 
a  nivel  individual  moldean  el  alma  colectiva  segdn  el  "estilo" 
de la epoca  y  a  traves  de  ella se transmite lo adquirido  de una 
generacidn a otra (Cfr. Mande1,1980). 

. 

Como toda  institucidn  socializa  es  imposible  hacer  un  estu- 
dio totalizador de ella, pero  existen  niveles  de  estudlo  en  la 
soclalizaci6n que han  sido  separadas sdlo por razones  metodoid- 



gicas, ,  pues una sociedad  es una estructura  social  totalizadora y 

sus instancias son sol idar ias  y se  nos presentan  inter-relacio- 
nadas.  Nuestro estudio comprende  dos niveles:   socializacidn p r i -  

maria y socializacidn  secundaria. Como expresidn  bdsica de l a  
primera tomamos a l a   f a m i l i a ;  y la escuela y religidn como expre - 
s i d n  de l a  segunda. Estas tres instituciones  representan los me- 
canismos de reproduccidn y l a s  herramientas v i ta les  de s o c i a l i -  
zacidn en nuestra comunidad  de estudio.' Por dltimo  desarrollar6 
el   autoritarismo,  variable que reside intimamente en los proce- 
sos mencionados,  pero  por razones de especificacidn  los  separa- 
mos. 

j Para def in i r   l a   soc ia l izac idn  en terminos generales nos remi- 
timos a Kaminsky q u i e n  dice que es  "todas y cada una  de l a s  ins- 
tancias a traves de las  cuales un su jeto  humano integra e incor- 
pora l a s  consignas y determinaciones de la   estructura  social  en 
l a  que se  interactba".  Nos da a entender que la   socia l izacidn es 
producto de la   real idad  ob jet iva  y no  de las  ideas  del hombre, 
y que es  imposible  concebirla con independencia de l a  sociedad. 
La social izacidn  es  producto del  conjunto de actividades  ligadas 
directamente a l   t i p o  de produccidn econdmica que real iza  la so- 
ciedad. E l  desarrollo h i s t d r i c o  de l a s  sociedades nos l o  re f le -  
j a .  Por ejemplo tenemos: en l a  sociedad  feudal se actuaba y pen- 
saba como  "amo" y "siervo" porque l a  sociedad  socializaba a sus 
individuos como t a l e s .  E l  cambio de  una sociedad  se da  (ademds 
d e l  cambio econbmico) cuando  sucumben l a s  formas de socia l iza-  
c i d n ,  es  decir ya no se creen las  reglas y normas habituales de 
moral n i  de j u s t i c i a  y l a  sociedad  se  alza y cambia sus estruc- 
turas ( C f .  Kaminsky,l981) . 

Berger y Luckman definen la   soc ia l izac idn  como l a  " inducc ibn  
amplia y coherente de un individuo en un mundo objetivo de  una 
sociedad O sector  de e l " ,  es   decir  anteponen l a  importancia de 
l a  sociedad como elemento socializador. Ademds explican  la   socie - 
dad  como estructura  social :  "La social izaci6n siempre se  efectda 
en el contexto de  una estructura  social   especff ica.  No solo s u  

I 
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contenido  sino  tambien  su  grado de &&to tienen  condiciones y 

consecuencias  socioestructurales  (Berger y Luckmann, 1976:204). 

Entonces  pues,  tanto  Kaminisky  como  Berger y Luckmann  estdn  de -a 

acuerdo  en  este  principio  bbsico:  anteponer  la  estructura  social 
para  interpretar  la  socializaci6n. 

Socializaci6n  Primaria.-  La  primera  instituci6n  en  la  que  el  in- 
dividuo  hace  entrada  es  la  familia  la  cual  le  provers de las  fun 
cienes y relaciones  necesarias  para  vivir  en  sociedad. "La fami- 
lia  no  es ~610 ni  fundamentalmente  un  grupo  de lazos biolfjgicos 
con  fines  procreativos  sino  tambiQn  una de las  piedras  angulares 
para  el  cumplimiento de las  consignas  ideo-socializadoras  de  una 
estructura  social"  (Kaminisky,  1981:46)'.  Esta  institucidn  es  quien 
cimienta  la  socializacidn  primaria. 

- 

Berger y Luckman  definen  la  socializacibn  primaria  como  la  prime 
ra etapa  por  la  que  el  individuo  atravieza  en  la  niñez;  por  medio 
de ella se convierte  en  miembro de una  sociedad". La socializa- 
cidn  primaria  tiene  especial  importancia  en la vida  de  los  indi- 
viduos por.que de  Qsta  dependen  todos los procesos  posteriores, 
pues  se  implanta  de  tal  manera  en  la  conciencia  del  individuo 

- 

que  este  refleja  lo  que  fue en su  primera  socializaci6n.  Pero 
porque  la  socializaci6n  primaria  es  inevitable, de suma  impor- 
tancia o de mensaje  indeleble? 

1. Todo  individuo  nace  dentro de una  estructura  social  objeti- 
va  en  el  cud1  encuentra  a sus padres o agentes  socializantes, 
quienes  estdn  encargados  de  su  socializaci6n y que  ademds  le son 
impuestos,  es  decir  que el  individuo  no  tendrd  otras  alternati- 
vas de socializaci6n  mientras  estd  en  Bsta  etapa:  "la  sociedad 
presenta al candidato  de social.izaci6n  a  un grupo  predefinido  de 
otros  significantes  a  los  que  debe  aceptar  en  cuanto  tales  sin 
posibilidades de optar por otro  arreglo"  (Berger y Luckman, 1976: 
170). 
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2.- Dada l a  imposicidn de los  agentes  socializadores e l  niño se 
identif   icard con e l los '  automdticamente. " E l  niño no internaliza 
e l  mundo  de sus otros   s ignif icantes  como  uno de los  tantos  posi- 
b les :   lo   in terna l iza  como e l  mundo, e l  dnico que e x i s t e  y que se 
puede concebir. 

., 

3 . -  Cada niño se ident i f i ca  con e l  programa socializador porque 
sus agentes  socializantes  vierten e n  61 l o  que son, como produc- 
to   socia l ,   ideolbgico,   cul tural ,  etc.  de la   es tructura   socia l  ob - 
j e t i v a  y que e l l o s  e n  part icular  l e  añaden s u  coloracidn  ideosin - 
crdt ica .  De esa manera e l  niño  absorve l o  que e s t 3  en  l a  estruc- 
tura  social  y l o  que es s u  familia.  Por  ejemplo dos familias de 

c lase   ba ja  no pueden soc ia l izar  de manera ident ica ,   las  dos pro- 
yectan l o  que es v i v i r  e n  l a   c l a s e   b a j a ,  sus limitaciones, sus 
es t ra teg ias ,  s u s  aspiraciones,  pero e n  l o  que divergen es en l a  
tonalidad que vierten  esas   caracterfs t icas  l o  cua l  se debe a l a  
biograffa  particular de cada q u i e n .  

4 . -  Por esta   ident i f icacidn que t iene con sus  agentes  socializan 
tes podrd e l  niño ident i f i carse  con e l  mismo,  con  una identidad 
subjetival  coherente,  plausible. "El yo es una entidad r e f l e j a -  
da porque r e f l e j a   l a s   a c t i t u d e s  que primeramente adoptaron  para 
e l  sus otros   s ignif icantes ,  e l  inidividuo - es l o  que  los   otros  
s ignif icantes  l o  consideran" (Berger y Luckman,1976:167). 

- 

5 . -  Llegada a esta  etapa  la  socializacidn  primaria  cr6a en e l  
niño un entendimiento del drden de las  cosas,primero a nivel  par - 
titular para l l e g a r  a otra  general.  Por'ejemplo un niño interna- 
l i z a  que  su madre primero se  enoja cada vez que no saluda cuando 
l l ega  e l  padre,  luego  percibe l a  misma acti tud de enojo de otros 
adultos,  cuando a l   l l e g a r  e s t o s ,  tampoco 61 los saluda. D e  esa 
manera e l  niño se i r d  introduciendo de un mundo mas particular 
a otro mas general :  l a  sociedad. 

6. -  La sociedad ha establecido  secuencias de aprendizaje las cua - 
les son i r revers ib les  para  todos los  individuos.  Estas  secuencias 
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tienen estrecha  relacidn con e l  drden bioldgico. Sabemos  que a 
determinada edad los  individuos e s t d n  capacitados  para  caminar, 
hablar ,   e tc .  No queremos decir  que l a  sociedad es te  determinada 
por l a  naturaleza  bioldgica  del hombre, sino que este  aspecto  es 
solo un condicionante , pero l o  que  va a determinar s u  existen- 
c i a ,   e s  s u  vida  material. 

7 . -  Durante esta  primera  etapa se  inyectan los primeros germenes 
de autoritarismo. E l  marco familiar   s irve como modelo para esta  
identif icacidn porque s u  estructura  esta  jerdrquicamente  estable 
cida. A traves de esta  serd f d c i l  que e l  niño se adecde a l a s  
demds inst i tuciones  de l a  sociedad. 

- 

8.- La socializacidn  primaria  finaliza cuando el individuo ha 
internalizado los conceptos de l a  sociedad y la identidad de los 
mensajes de sus agentes  socializantes,   es  decir  t iene formulado 
un yo. - 

La socializacidn  primaria  es un proceso  inevitable a toda so- 
ciedad con menor o mayor grado de divisidn de traba jo ,  pero exis  
ten  sociedades que por s u  compleja estructura socio-econdmica y 

por los f ines  de reproduccidn que persiguen  crean y mantienen 
insti tuciones  especff icas para soc ia l izar ,  ademds  de la   famil ia .  
Estas  instituciones  tienen como finalidad  la  transmisidn  siste- 
mdtica de conocimientos  simbdlicos que encierran los diferentes 
roles :   la   escuela ,   las   inst i tuciones   mi l i tares  y re l ig iosas  son 
sus mds claros  ejemplos.  "Mientras mds compleja  es una sociedad, 
mds .elaborada deberd s e r   l a   j u s t i f i c a c i d n  de su unidad" (De l a  
Peña,1976:17). Por fflkimo,  este  transito en l a  mayorfa de l a s  
sociedades va  acompañada  de r i tuales  con el f f n  de marcar el pa- 
so de  una etapa a otra .  

Socializacidn  Secundaria:  Esta  etapa  viene a skr  " la   in terna l i -  
zacidn de  submundos inst i tucionales  o basados en insti tuciones.  
Su alcance y s u  cardcter  se determina por l a  complejidad de l a  
divisidn de trabajo y la   divis idn  socia l  concomitante del cono- 
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cimiento"  (Berger y Luckman,1976:174). En la   socia l izacidn se- 

cundaria s e  dan vario's  tipos de internalizaciones:  cognocitivas,  
a fec t ivas ,  normativas.  Esto e s ,  l a  adquisicidn de conocimientos 
especializados, comportamientos definidos, esquemas interpreta- 
t ivos  que en determinado momento permiten la   ident i f icacidn del 

individuo con s u  i n s t i t u c i d n .  Por  ejemplo l a  i n d u c c i d n  d e l  niño 
a la   escuela   s ignif ica   la   adquis ic idn de un nuevo lenguaje, ha- 
bilidades nuevas,  rapidez  para c ier tas   cosas ,  nuevos horarios,  
captacidn de reglamentos, e t c . ,  todo l o  cu8l   s ignif ica para e l  
niño marcos de identif icacidn.  

Pero como la  socializacidn  secundaria es un proceso  posterior 
a l a  primera socializacidn  es importante establecer una coheren- 
c i a  entre e l l a ,  es decir  que los contenidos tengan un seguimien- 
t o ,  en caso de no haberlo hay problemas de identif icacidn,  pues 
l a  primera socializacidn t i e n d e  a p e r s i s i t i r .  A diferencia de 

que en e l  proceso  anterior e l  mundo del niño era e l  mundo, en 6s 

t a ,  61 aprende a di ferenciar   las   inst i tuciones .  Pero  ocurre a  ve 
ces un gran  desencanto cuando s u  mundo -que l o  daba como e l  U n i -  
co- no es como l o  habla  captado,  sino que ese mundo convive con 
otros en e l  contexto  social y que posiblemente est6  peyorativa- 
mente situado en " l o s  demds mundos". 

La socializacidn  secundaria se diferencia de la   socia l izacidn 
primaria porque  puede prescindir de l a  enorme carga  emocionaldel 
niiio hacia s u s  agentes  socfalizantes y proceder con l a  sola dd- 
s is  de identif icacidn mutua. E s  decir  por  ejemplo,un  niño que i n  
gresa a l a   e s c u e l a   l a  maestra no e s  s u  dnico  sosten  emocional, 
sino que es tas  son intercambiables y t iene  una tarea determinada 
la  cudlvertirdn  sobre indeterminados niños. Dada esta   caracterfs  
tics de desapego emocional los  conocimientos  aprendidos son fa-  
cilmente desligables  del  individuo, aunque no por e l l o   d e j a  de 
tener inevitabil idad.  Este e n  algunos casos es inevitable,  pues 
se requiere de un proceso duro y repet i t ivo :   l a   d i sc ip l ina  es 
p r i o r i t a r i a  para  ganar l o  estipulado.  Estas  tecnicas  disciplina- 
r i a s  varfan segCln los intereses intrfnsecos de cada i n s t i t u c i d n  

- 

- 
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o individuo, pero que al f i n a l  de l a  planeado se l l ega  a tener 
una ident i f icacidn  lo  cud1 constituye  la  realidad de s u  vida 
entera.   Esta  disciplina por l o  general  se fomenta a traves d e l  

autoritarismo. 

E l  autoritarismo: En l a  sociedad  actual e l   cardcter  que se  ha da 
do a l a  connotacidn y comprens:idn de los terminos  autoridad y 

autoritarismo comprende en la   esencia  de s u  practica una  misma 
actitud,  sobre todo dentro de los lfmites de instituciones como 
e l  Estado, l a  r e l i g i d n ,  l a   escue la ,   l a   fami l ia .  E l  derecho de 

e j e r c e r   l a  autoridad suele es tar  vinculado e n  e l  hombre  como un 
ansia de poder por l o  que se  concibe a l  autoritarismo como  una 
degeneracidn de l a  autoridad. :La transformacidn de l a  autoridad 
e n  autoritarismo se da fdcilmente cuando se considera a los de- 
mas como medio mas que como f f n ,  y de emplear l a  autoridad  para 
subordinar o destruir l a  autoridad  ajena ( C f .  Nash,1968). De es- 
t e  modo l a  autoridad que es necesaria en e l  sentido  altrufsta 
pasa a ser un mal pernicioso. Por l o  que podemos d e f i n i r  e l  auto 
ritarismo como un sistemacoactivoque usa con rigor  la   autoridad,  
teniendo como principal   caracterfs t ica  no tolerar   la   contradic-  
c i b n ,  donde e l  agente ( o  agentes)  tienen  poder, dominacidn e i m -  
perio  sobre los dembs. Pero, porque, ddnde y cdmo se origina e l  
autoritarismo? 

- - 

- 

Actualmente  toda organizacidn  social estd estructurada  bajo 
l a  forma de un Estado ( e s c l a v i s t a ,   c a p i t a l i s t a ,   s o c i a l i s t a , e t c ) .  
En nuestra  sociedad e l  Estado es  e l  aparato de represidn que ase 
gura l a  dominacidn de l a   c l a s e  que detenta los medios producti- 
vos,   sobre  la   c lase dominada. Su cardcter mbs importante es la 
detentacidn de poder.  Crea insti tuciones encargadas de reprodu- 
c ir  la   es t ruc tura  econdmica y a traves de e l l a  gobierna,  contro- 
la,  administra,y,para  conservar e l  drden soc ia l  y transmisidn 
e fec t iva  de su patrdn  ideoldgico se vale de l a  coaccidn, imposi- 
c i b n ,  autoridad  (autoritarismo). Es a traves d e l  Estado como se 
genera ,   re f le ja  e impone e l  autoritarismo e n  l a  sociedad. 

- 
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Esta imposicidn autor i tar ia  nacida  del  estado hay  que enten- 
derla como  una lucha de c lases  en l a  necesidad  por  parte de l a s  
c lases  dominantes de .perpetuar s u  dominacidn sobre  las  clases do 
minadas y de afianzar y perpetuar l a s  condiciones de explotacidn, 
asf como l a  reproduccidn de esas  condiciones. 

- 

La sociedad  para  llegar a l a  conformacidn actual ha pasado 0 

por  etapas o perfodos en l o s  cuales l a  caracteri 'stica  autorita- 
rismo ha tenido sus particularidades que respondieron a su'mo- 
mento his tdr ico .  E l  autoritarismo en la  actualidad  se comporta 
como un fendmeno cambiante,  su  desarrollo va a l a  par con e l  de- 
sarro l lo  de l a  sociedad. La diferencia  sustancial   entre  el  auto- 
r i tarismo  tradicional  y e l   actual   radica  en e l  nuevo entendimien 
t o  y coloracidn que se da a l  termino. De ser  evidente,  exagerado, 
r iguroso,   ineludible  etc . ,  pasa a ser  s u t f l ,  disimulado, andnimo. 
Es decir de un autoritarismo  (en la  socializacidn)  evidente que 
e jerce   d i rec ta  y explfcitamente  coaccidn pasa a una no menos pe- 
l igrosa  que ataca y moldea indefinidamente. "La manipulacidn sua a 

ve  puede crear  mbs problema en algunos  niños que los  derivados 
de l a  coercidn ffsica:  e l  n i ñ o  animoso puede rebelarse  contra 
un j e f e  d u r o ,  pero si es suave e l  pequeño se  volver8 impotente- 
mente blando e inseguro de s u s  Sentimientos  reales"  (Nei11,1960: 
5 2 ) .  

- 

- 

Las razones del cambio del  autoritarismo los encontramos en 
la  estructura  socioeconbmica, los cuales e l  sistema l e   i n t e r e s a  
mantener. " E l  paso de l a  autoridad  evidente a l a  autoridad and- 
nima del  s ig lo  XX f u e  determinada  por l a s  necesidades  orgdnicas 
de nuestra  sociedad i n d u s t r i a l  moderna. Las razones  fugron: a) 

La concentracidn de capita l  condujo a l a  formacidn de empresas 
gigantescas  administradas por burocracias  jerdrquicamente  orga- 
nizadas, grandes  aglomeraciones 'de obreros y of ic inis tas   t raba-  
j a n  j u n t o s  y cada i n d i v i d u o  es una pieza en  una  enorme  maquina 
de produccidn organizada que ha de funcionar con suavidad y sin 
interrupci6n. En esta  organizacidn de l a  produccidn e l   i n d i v i -  
duo es  manejado, controlado y d i r i g i d o .  b)  En l a  esfera  de con- 
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sumo es igualmente manipulado; un poderoso aparato de sugestidn 
funciona con dos prop6sitos: por un lado aumentar e'l apetito ha- 
c i a  nuevas mercancfas y por otra  d i r i g i r  esos  apetitos por los 
conductos mas provechosos  para la   industr ia"  (Eric Fromm,1975:10). 
Sabemos  que nuestro  sistema  actual  para  lograr sus imperativos 
econdmicos de reproduccidn (capi ta l  y fuerza de trabajo)  necesi- 
t a  de  hombres con gustos  unifo.mes,  fdcilmente  influenciables y 

cuyas  necesidades puedan preveerse. 

Dentro de es ta  misma estructura se han cambiado l o s  valores. 
Antes se tenfa  estimacidn  por l a  sumisidn e n  e l  n i ñ o ,  ahora se  
estima e l  principio de l a   e f i c a c i a ,  (no  queriendo decir que es ta  
dltima  deje de ser   autor i tar ia )  este dltimo ha  desmoronado los 
principios,  costumbres y tradiciones,  es  decir  se ha producido 
una aculturacidn  gigantesca. Lo que importa es una capacidad con - 
tinuamente  renovable del niño  para  adquirir nuevos conocimientos 
tecnicos a  medida  que se  desarrolla  la   c iencia  aplicada.  " S u  i- 

deal  es e l  hombre reducido a l  estado de 6rgano de produccibn: el 
Robot, o a nivel  tecnico mds diferenciado,  el  tecnbcrata" ( G .  

Mande1,1977:124). 

B i e n ,  decfamos que l a  sociedad esta representada  por i n s t i t u -  
ciones, ahora nos ocuparemos de algunas de e l l a s  que correspon- 
den a l   o b j e t o  de nuestro  estudio. La i n s t i t u c i 6 n  famil iar ,  la 
escuela y l a  r e l i g i d n  pertenecen a un mismo contexto  social ,  y 

los procesos en los cuales  se da e l  autoritarismo se dan de ma- 
nera  gradual e interrelacionada. E l  hecho de que analfticamente 
l,as separemos responde a que cada una t iene sus particularidades 
y funciones  especfficas,  pero tambien muchas cosas en coman. Los 
aspectos  autoritarios comunes  de estas  insti tuciones son: 

1.-  T i e n e n  una organizacibn  jerdrquica, e n  l a  cud1 hay  una base 
y una punta, e n  Bsta va l a  d i r i g e n c i a :  padre-madre; supervisor- 
directora;.   sacerdote-catequista.  

2 . -  Operan e n  torno a disposiciones  estructuradas con las  cuales 
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los socializados deben ident i f icarse .  

3 .- Tienen un regimen de autoridad  escalonado, e l  autoritarismo 
es una  de las  caracterfs t icas  para hacer cumplir ' lo estipulado, 
en estas  las  sucesiones y reemplazos son autombticos. 

4 . -  Mediante la   obediencia,   la  subordinacidn p l a   d i sc ip l ina ,  
los agentes  socializantes mantienen s u  poder y perpetdan l a  ins- 
ti t u c i d n .  

5 . -  Tienen como f u n c i d n  la   fabricacidn de conductas individuales 
y socia les  y de tipos de comportamiento s o c i a l ,  es decir  una 
"conciencia  social1'. 

6. -  Establece y reproduce los valores de l a  sociedad. Por  ejem- 
p lo   l a   re l ig i6n  nos dice qui& e s   e l  "niño bueno" o la   " famil ia  
decente" . . 
7 . -  Estas  insti tuciones  castran y frustran  las  inquietudes  par- 
ticulares  del  individuo,  para  generalizarlas en un todo,  l o  cual 
hace que e l  individuo no se  desarrolle y por l o  tanto no cuestio - 
ne  s u  realidad. 

Las particularidades de cada insti tucidn  bajo e l  autor i tar is -  
mo nos dicen: En primer lugar,  la  familia  carente de l ibertad 
tambien reprime l a  de los vdstagos, e l  padre esclaviza a l a  ma- 
dre e hijos a causa de  que 81 mismo es  vfctima de l a  represidn 
extradom6stica. La escuela ademds  de ser  un aparato  ideoldgico 
del  Estado tiene como-funcidn inculcar y preservar l a  "concien- 
c ia   nacional" ,   es  una prolongacidn del hogar o l a  vida familiar 
en expansibn,  pero con padres especializados.  Esta i n s t i t u c i d n  
tiene  "legalizado"  el   autoritarismo,  autores como Comenio, Ra- 
t i c h i u s ,  Snyders  y otros ,   s ig los  atrds escribieron sobre l a  im- 
posicidn  del  autoritarismo en la   escuela  pero como m6todo funda 
mentalmente. La rel igidn en su expresidn mds concreta reprime 
especialmente los impulsos humanos menospreciando el cuerpo en 

- 



favor del  alma. Su autoritarismo  parte de l a  devocidn ilimitada 
a un ser divino todo poderoso e l  cual es poseedor de l a  mdximas 
fuerzas "que para e l  hombre es imposible  alcanzar". Considera 
como i n f e r i o r   a l  hombre l o  cud:L hace que se fundamente y tome co - 
mo obvio e l  poder de l a  minorfa  sobre l a  mayorfa. 

Para  acabar, e l  autoritarismo ha sido preocupacidn de  muchos. 
Como crf t ica ,   respuesta  o a l ternat iva  ha surgido la   escuela  nue- 
va,   act iva o moderna, quien  t iene como  fundamen* e l   ant iautor i -  
tarismo.  Autores como A.S.  Neill; M. Lobrot; Gerard Mande1 y 

otros  desarrollaron  esta  perspectiva (Cfr. J .  Palacios, l980)  . 
h 

Finalmente,  las  tendencias  tedricas  arriba  expuestas  se mani- 
f iestan e n  la   real idad mexicana heterogeneamente  debido a l a  com - 
plej idad de s u  estructura  socio-econ6mica, por l o  que, l a   l f n e a  
que se  deriva de estas  conclusiones  tedricas de los  autores abor - 
dados en esta  dltima  escuela,nos  l leva a analizar  diferentes ti- 
pos de instituciones,  las  cuales  estdn  relacionadas con l o s  agen - 
tes socia l izantes  mas directos.  Son los  medios en los que se de- 
senvuelve e l  niño en las  etapas que son objeto de nuestro  estu- 
dio.  (socializacidn  primaria y secundaria). 

D) Tepoztldn: e l   c a s o :  

En base a los cambios socioecon6micos  acaecidos en Tepoztldn 
-explicados en l a  presentacidn  del problema- tipificamos a l a s  
familias como: Tipo "A"; Tipo ''B'l; y Tipo "C" , las cuales  tienen 
como caracterfs t ica   pr incipal  que sus patrones de socializacidn 
divergen  entre sf. 

Las bases  tedrico-metodoldgicas  para  tipificarlas  parten  es- 
pecfficamente  del  andlisis de las   s iguientes  premisas:  a) E l  ti- 
po de mano de obra como e l  elemento  tecnicamente  organizado, e$ 
d e c i r   e l   t i p o  de ocupacidn de los elementos que componen l a   f a -  
mil ia ,  fundamentalmente el padre y l a  madre. b)  Muy ligado a l o  
anter ior ,  l a  estabil idad o inestabilidad l a b o r a l  en  que se en- 
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cuentra  esta mano de obra, pues ambas se traducen e n  diferentes 
realidades en l a  vida  cotidiana. c) E l  ndmero de h i jos  o miembros 
e n  l a   f a m i l i a ,  para medir l a  fuerza de t r a b a j o ,   l a  composicidn 
y e l  grado de actividad de l a  misma. d) La edad y escolaridad de 
los padres,  para medir la  distancia  generacional,  y concepciones 
y ,ac t i tudes  en l a  vida,  respectivamente. 

Estos  indicadores  ref le jan  el   nivel  de vida de cada familia,  
s u  medio, s u s  problemas econdmicos,  sus aspiraciones,  percepcio- 
nes, estrategias  de vida,   rol  dom6stico de los h i j o s ,   e t c .   e t c .  

Familia Tipo "Al': Este  t ipo  familiar  reune las  siguientes  carac- 
t e r f s t i c a a :  1. La actividad  productiva que despliega  este  tipo 
de unidad familiar   reside fundamentalmente en la   agr icu l tura ,   es  
decir  de  autoconsumo en terminos  generales, aunque algunas  veces 
combinada con los servic ios .  E l  trabajo  del  padre define  la   ac-  
tividad desplegada  por los otros miembros  de la   fami l ia .  La  ma- 
dre  part ic ipa en actividades  remunerativas,  principalmente como 
vendedora (en pequeña escala)  de algunos  productos  exedentes  del 
consumo familiar  o de productos cultivados con f ines de comercia 
l izac i6n ,  y tambien los   servic ios .  Los hijos  tienen  participa- 
ci6n formal en l a  economfa del  hogar,  especialmente en activida- 
des agrfcolas y domesticas. 

- 

2 . -  E l  trabajo en e l  campo que r e a l i z a   l a  unidad domestico fami- 
l i a r   o f r e c e   c i e r t a  seguridad  para l a  economfa famil iar ,  pues se  
poseen los ,medios de producci6n necesarios para s u  desarrollo 
( t i e r r a ,  mano de obra,  aperos  agrfcolas,  etc.)  Esta  afirmacidn 
no niega que e l   t raba jo   agr fco la   es te  afrontando  constantemente 
fuertes problemas en e l  curso de s u  produccibn. 

3 . -  E l  ndmero  de h i j o s  que  componen estos hogares es mds numero- 
so que los  otros t i p o s  familiares.  E l  promedio es 4 a 8 hi jos  
por ndcleo  familiar. 

4 . -  Es notable que este   t ipo de familia no l o  compongan ndcleos 

- 
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familiares  jdvenes,  sino que sus edades constituyen  las mbs a l -  
tas  en relacidn a los demds, por l o  que energgticamente  hablando, 
hay  mayor productividad de los mismos. 

5.-  Los padres poseen un bajo  fndice de escolaridad ( y  adn nula 
en algunos casos) l o  c u d l  deduce que descendieron de hogares don - 
de los  recursos econdmicos fueron escasos y l a  educacidn tuvo 
poco significado en l a  bdsqueda  de oportunidades,  siguiendose 
con e l  o f i c i o  u ocupacidn de los padres: la   agr icul tura ;  

B i B n ,  es tas   caracterfs t icas  socio-econbmicas nos traen como 
resultado un modelo de social izacidn  al   cual  llamamos: Tipo de 
Socializacidn "Att. teniendo como principal   caracterfst ica  c ier-  
tas  semejanzas con los patrones de socializacidn  tradicional  tan 
t o  en l a  forma como  en e l  contenido. Sus  razgos son los  s iguien-  
tes: 

A) La educacidn que se imparte a los niños  t iene como principal 
ob jet ivo que estos aprendan las enseñanzas de sus padres y otros 
personajes de  mayor poder y autoridad; con e l l o  se establece una 
relacidn de dominio-sumisidn,  orden-obediencia. 

B) E s  este   t ipo  famil iar  los castigos  tienen un f i n  "necesario" 
en l a  socializaci6n-educaci6n: evi tar  problemas en l a  formacidn 
de l a  personalidad  del  niño, por l o  c u d l  e l   c a s t i g o  asume un s i p  

nificado de "legalidad" para los agentes  socializadores. S e  con- 
c ibe  que los h i j o s  son "buenos" en l a  medida  que se  ha corregi- 
do l o  mas tempranamente posible sus manifestaciones  tlnegativastt, 
que las   t rae  por  naturaleza. E l  castigo  es de cardcter  arbitra- 
r l o ,  depende d e l  lugar que ocupa e l  niño en la famil ia ,   e l   gra-  
do en que se necesite  s u  ayuda  en e l  hogar,  sexo,  hijo  preferi- 
do, e t c .  Los castigos por l o  general son con cuerdas,  varas, pe 
l l izcos,   puntapies,   arrojar   objetos  sobre  el   niño,   prohibicio-  
nes,  amenazas, e t c . ,  que por l o  general  se  otorgan por desafiar 
l a  autoridad de los agentes  socializantes.  
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C )  S e  intimida a l  niño  para hacer cumplir l o  estipulado por los 
agentes  socializantes.  Los temores o miedos frecuentes nacen a 
rafz  de l a s  amenazas a l  "abandono" o a l  "regalo" de dstos a ex- 
traños; y tambi6n los re latos  de Cuentos con personajes  extraños 
y mitoldgicos  quienes  se  llevan a los niños  desobedientes por 

ejemplo. 

D) E l  padre es  el   personaje com  mdxima autoridad en e l  hogar, l a  
madre es q u i e n  patentiza  esta  regla.  Cuando los niños son peque- 
ños y de sexo  opuesto a l  del  padre,  este demuestra cierto  acer-  
camiento a sus h i j o s ,  pero cuando son mayorcitos es quien  otor- 
ga los castigos mas fuertes ,  aunque espaciados. E l  padre deja 
en manos  de l a  madre l a  administracidn  del  hogar, l a  educacidn 
de los hi jos   ( tanto   famil iar  como escolar)  , u otras  cuestiones 

( 

dom&sticas. 

La  madre es  el   personaje abnegado en e l  hogar. Es e l  agente 
intermediario de las   relaciones  entre padre e h i jos .  Sobre e l l a  
recde  toda l a  responsabilidad  domestica, de soc ia l izac idn~y edu- 
cacidn de los h i j o s ,  teniendo  conqtante  preocupacidn de  que los 
niños cumplan con las  indicaciones  escolares.  En t6rminos  gene- 
ra les   es  q u i e n  cast iga  con mayor frecuencia, aunque  menos i n t e n -  
samente que e l  padre. 

E)  La educacidn sexual  es  nula. Se concibe como morbosidad, f a l -  
t a  de respeto o malcriadez,  cualquier  inquietud  del  niño  rela- 
cionada con e l  sexo.  Existe una acti tud de conformidad forzada 
sobre l a  educacidn sexual que 'se imparte en la   escuela.  

F) S e  f a j a  a los niños en l a  forma  de antaño (como "tamalito") 
durante 6 meses aproximadamente. La explicacidn  mayoritaria que 

se t iene  es  que l o  hacen para que  no se  rasguñe, no se destape, 
o no est6  inquieto. 

G) Se procura  tener  al niño e l  menor tiempo en brazos, pues de 
l o  contrario se cree que se  malcriard y no dejara que l a  madre 
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desarrolle  s u s  actividades  dom6sticas. 

H) La educacibn estd basada en  una fuerte  diferenciacidn de los 
dos sexos:  vestidos adecuados a l  sexo,  juegos,  tareas  dom&ticas, , 
permisos,  etc. Los varones tienen mayores libertades que l a s  n i -  
ñas. 

I)  Niños y niñas cumplen ordinariamente  roles  domdsticos, los 
cuales son mediados  con las  obligaciones  escolares. Tambidn los  
primeros  colaboran en la  real izacidn de las  labores  agrfcolas.  

Familia Tipo "B".- Este  t ipo  familiar  reune las  siguientes  carac 
t e r f s t i c a s :  1 .  La actividad econdmica que realiza  esencialmente 
e l  padre recde fínicamente en los   servic ios  (mozo, a lbañi l ,  cho- 
fer ,   j a rd inero ,   e t c . )  La madre aporta econdmicamente sdlo en ca- 
sos de extrema necesidad, y s610 en trabajos  realizados  dentro 
de los   l fmites  de s u  hogar (costuras ,   te j idos ,   e tc . )  . Los hi jos  
no colaboran en terminos econdmicos contables, s u  r o l  en e l  ho- 

gar  es  ambiguo, e l  cud1 va entre  obligaciones  escolares y domes- 
t i c a s ,  aunque estas  no son cumplidas satisfactoriamente. 

2 .  Como la   act ividad econdmica que realiza  esencialmente e l  pa- 
dre  es de cardcter  eventual,   este  tipo  familiar constantemente 
es  abatido por l a  incertidumbre,  inestabilidad y bdsqueda de 
nuevas alternativas  ocupacionales. E s  corriente que e l  padre se 
traslade  fuera  del  pueblo, a lugares que se comportan como focos 
de atraccidn o fuentes de traba jo ,  en  bdsqueda  de mejoras sala-  
r i a l e s  o nuevos empleos. 

3 .  Estos  ndcleos  familiares como relativamente son de reciente 
conformacibn,  tienen h i j o s  pequeños cuyas edades oscilan  entre 8 

los  O a 10 años y s u  escolaridad' no pasa de l a  primaria. 

4 .  Es notorio que los padres de estos  ndcleos  familiares son los 
mas jdvenes de l a  muestra general, l o  que deduce que no es  ex- 
trema la  distancia  generacional  que separa a padres e h i j o s .  
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5 .  E l  nivel  de escolaridad de los padres es  mayor  en comparacidn 
con e l  t ipo  anterior.  Se t iene por l o  menos l a  enseñanza elemen- 
t a l  de escr i tura  y lectura ,  l o  cmbl afirma que  aunque no es  re- 
quis i to  para  conseguir empleo, sf ofrece   c ier ta   fac i l idad e n  e l  
desarrollo  del mismo. 

B i B n ,  es tas   caracterfs t icas  socio-econbmicas nos traen como 
resultado un modelo  de socia l izacidn  a l  cud1 llamamos: Tipo de 
Socializacidn t t B r c ,  Sus razgos son los siguientes:  

A) El S f n  de l a  educacidn de los  niños  es  lograr  la  obediencia 
y sometimiento a l a  voluntad de los agentes  socializantes,  aun- 
que con frecuencia  las amenazas y castigos sdlo quedan  en adver- 
tencias.  

B) Los castigos f fsicos y morales  suelen ser l a  expresidn mds 
frecuente de autoritarismo. Se l e  sigue considerando como nece- 
sar io  en l a  formacidn de los niños y estos van a depender d s  

bien del  tamaño y envergadura que  de l a   f a l t a .  Los castigos mas 
comunes son los manazos, pellizcos,  puntapies, con c i n t u r d n ,  j a -  
ladas de cabel lo ,  amenazas  de "correrlos" de la   casa ,  suspensidn 
de propinas o de d u l c e s ,   e t c ,   e t c . ,  habiendo mds preponderancia 
por los   cast igos  morales como gri tos  y amenazas. 

C) Se int imida a l  niño mediante l a  inculcacidn de miedos o te- 
mores a personas con mayor autoridad,  jerarqufa o poder;  sean 
Bstas  terrenales o divinas. Pueden s e r :   e l  padre, l a  maestra, 
los padrinos, o Dios. 

D) Por i n f  1uencl.a de l a  madre, e l  padre sigue  siendo e l  persona- 
je de  mdxima autoridad en e l  hogar, aunque 4sto por l o  general 
st510 se  quede en e l  plano tedrico o abstracto,  pues e s   l a  madre 
e l  elemento  responsable de l a  dindmica del  hogar. El padre pa- 
tent iza  s u  autoritarismo sdlo en ocacionales  faltas que el con- 
sidera como de importancia y que  hay que corregir las .  De esa ma- 
nera e l  padre vive un poco alejado de las  necesidades.cotidiana8 
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d,e sus hijos.  La  madre  es  el  elemento  dindmico  y  decisivo en la 
administracidn  del  hogar,  aunque  para  tomar  decisiones  suele  de- 
pender  constantemente de las  opiniones de su  marido.  La  relaciein 
con sus  hijos  es  estrecha,  aunque  nada  definida,  Qstas  se  dan  en - 
tre castigos  (sobre  todo  morales) y cariños.  Empieza  a  cuestio- 
nar  su  papel  en  la  casa y tambiQn el  significado  de  la  educacidn 
de los hijos en  terminos  de si estd  bien o no, lo que  estd  hacien 
do con ellos. 

E) La  educacidn  sexual es  nula, se concibe  como  signo  de  malcria - 
dez o falta  de  respeto  la  curiosidad  del  niño  respecto  al  sexo. 
Algunas  veces se prefiere  ignorar  cualquier  actitud  para  no  agu- 
dizar o no  enfrentar  el  "problema".  Otras  veces se pone a tono 
de broma,  sobre  todo  cuando  se  trata  de  niños  pequeños. Los agen - 
tes  socializantes  aceptan COA mucho  agrado  la  explicaci6n  que  se 
da en la  escuela  respecto  al  sexo,  pues  resulta  ser  un  medio  que 
soluciona  la  explicacidn  que  ha  ellos  les  cuesta  enfrentar. 

F) El fajamiento  al  niño  en  la  forma  de  antaño  ha  disminuido,  se 
da sdlo el  tiempo  que  este lo consienta.  La  explicacidn  que  se  da 
es  evitar  resfriados,  que  no se desprenda  el  ombligo, o no  se 
asuste con sus  manitas. 

G) Se procura  tener  al  niño  en  brazos  el  menor  tiempo  posible, 
. pues  se  concibe  que de lo contrario  se  malcrfa o que  demorar6  al 
caminar. 

H) La  educacidn  que  se  imparte  tanto a niños  como  a  niñas no tie 
nen sesgos muy  marcados.  Se  permite  por  ejemplo  que  la  niña  lle- 
ve  pantalones o al  niño  tortear,  cuestiones  que  son  muy  mal  vis- 
tas  en  el  modelo  anteriormente  tratado. 

'I) Los niños y niñas no cumplen  ninguna  funci6n de ayuda en el 
trabajo  domestico. Su obligacidn s6l0 recae en el  cumplimiento 
de los deberes  escolares. 

J) Una de Las  principales.  caracterfsticas  de 6ste modelo es la 
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desorientacibn, ambiguedad, y debilidad en l a  enseñanza y trans- 
misi6n de valores.  Esto  se debe en parte ,  a que ex is te  en  mente 
de los, agentes  socializantes  cierto  cuestionamiento a los valo- 
res  de l a  vida  tradicional,  y a l a  vez c ier to  rechazo a los valo - 
res  que impone l a  sociedad "moderna". 

Familia Tipo "C".- Este grupo familiar reune las  s iguientes  ca-  
rac ter f  s t i c a s  : 

1. S e  especi f ica  en familiar donde la   act ividad econbmica que 
I realiza  dnica y exclusivamente e l  padre, recden en empleos con 

seguridad  laboral y ademds otras  prestaciones  derivadas de l a  
misma. Estos empleos van desde aquellos que requieren formacibn 
t(5cnica  hasta  profesionistas de mando medio (maestros,  obreros,: 
ca l i f icados ,   e tc . )   Este   t ipo de  empleo por regla  general  exige 
e l  traslado  diario o'semanal a los centros de trabajo que se l o -  
calizan  fuera  del  pueblo. E l  papel de l a  madre  en este  t ipo  fa-  
mi l iar   es ta  marcadamente definido:  se  dedica  dnica y exclusiva- 
mente,al  trabajo  del  hogar,  es  decir no contribuye econdmicamen- 
te en terminos contables,  toda la  familia  vive a expensas del 

~ 

sa lar io ,   benef i c ios ,  y prestaciones que percibe e l  padre. 

2 . .  Debido a l a  naturaleza d e l  empleo que r e a l i z a   e l  padre este  
grupo familiar  goza de estabil idad y seguridad. E l  empleo ademds 
de tener un contrato  tiene  otras  prestaciones: derecho a vacacio - 
nes, acumulacidn de años de serv ic io ,  seguro ddico ,   pos ib i l ida-  
des de prtSstamos, e t c .   e t c . ,  l o  c u d l  hace que la   famil ia   píani -  
fique a corto ,  mediano y largo  plazo sus  actividades. 

3. El ndmero  de h i j o s  que t iene  este  grupo es tambiQn pequeño 
comparado con e l   t i p o  " A " ,  l o  c u d l  nos dice que  son familias  re  
cientemente conformadas. Los h i j o s  en ningdn caso sobrepasan los 
12 años de edad, y la   escolar idad de estos  oscilan en los prime- 

ros años de secundaria. 

4 .  Es notorio que los padres de estos  ndcleos  familiares l o  com- 
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pongan parejas cuyas edades oscilan  entre  los 2 3  y 35 años, l o  
que nos dice que no es  extrema la'  distancia  generacional que se- 
para a padres de h i j o s .  

5. E l  fndice de escolaridad de es tas   pare jas   es   e l  mas a l t o  de 
toda l a  muestra,  es decir que tanto e l  padre como l a  madre t i e -  
nen  como  mfnimo l a  primaria  completa, y como  mdximo estudios de 
especializacidn o profesionales. En todos los casos  definitiva- 
mente esta  credencializacidn  servid como requisito para l a  obten 
c i d n  de empleo. 

Bien,   es tas   caracterfs t icas  socio-econbmicas nos trden como 
resultado un modelo de socia l izacidn  a l  cud1 llamamos: Tipo de 
Social lzaci6n "C". Sus razgos son l o s  siguientes:  

A) E l  f f n  de l a  educaci6n de los niños  es  lograr l a  obediencia 
principalmente a los  padres y personas mayores. Dicha inculca- 
c i d n  se transmite a traves de explicaciones  constantes. 

/ 

B)  El castigo moral suele  ser  la  expresi6n mbs contundente de 
autoritarismo. Se otorga cuando  hay desaffo o incumplimiento a 
l a s  ordenes de los  agentes  socializantes,  y por l o  general son: 
amenazas e intimidaciones con seres de mayor jerarqufa  divina o , 

terrena  (Dios,  la  maestra,   el   padrino,  etc.) ,  suspensi6n de pre- 
mios,  regalos o paseos,  prohibicidn de sal idas con  amigos o ve- 
c i n o s ,   e t c . ,   e t c .  Los cast igos   f fs icos  como  manazos por  ejemplo, 
suelen  ser  escasos y de poca Intensidad. 

C )  Constante  intimidacidn a l  niño a traves de modelos o patro- 
nes de conducta estipulados como "buenos! o "correctos" para 
e l l o s  ("-si  t i r a s   e l   p l a t o  serdn un niño  malo-"), los cuales  se 
basan principalmente, en l a  moral re l ig iosa  y l a s  enseñanzas de 
la   escuela .  

D) Se  enseña que el personaje con mayor autoridad en e l  hogar es  
e l  padre,  pero es te  reconoce y ademils transmite a los   h i jos  que 
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l a  madre tambien t iene toda l a  autoridad  para  decidir  sobre la 
educacidn de e l l o s  o en cuestiones de administracidn  del  hogar. 
Tanto e l  padre como l a  madre t iene una acentuada  preocupacidn 
por l a  educacidn y futuro  de sus h i jos .  E l  padre interviene en 
las  labores  domesticas con l a  pretensidn de  que sus h i jos  l o  imi - 
t e n ,   l a  madre muestra especial   satisfaccidn por e l l o .  E s  frecuen - 
t e  que a los niños de este   t ipo  famil iar   se   les   sat is faga  c ier-  
tas  necesidades  estipuladas como innecesarias o de t t l u j o "  e n  los 
otros  modelos, estos son:  paseos  fuera  del pueblo, comprarles j u  
guetes  caros,  sorpresas en fechas no especiales.   etc .  

E)  Exis te  una  mfnima educacidn sexual,  y sdlo cuando e l  niño de- 
muestra curiosidad o hace  preguntas directas .  Pero ex is te  mayor 
preocupacidn cuando e l  niño demuestra excesiva  inquietud o curio - 
sidad de los lfmites que se  trazan como "normales". Los padres 
e s t d n  de acuerdo con l a  educacidn sexual que se  imparte e n  l a   e s  - 
cuela. 

F) El fajamiento a l   e s t i l o   t r a d i c i o n a l  ha desaparecido por com- 
pleto .  

G) Se procura tomar a l  niño en brazos, aunque sdlo cuando se han" 
cumplido las  obligaciones  domesticas, pues ex i s te  cierto conoci- 
miento de l a  importancia  del  afecto que  deben recibir los niños 
cuando son pequeños. 

H) La educacidn que se imparte  tanto a niños como a niñas,  se 
basa en los conocimientos incipientes que tienen los padres so- 

bre  educacidn,  puericultura,  moral,  etc., de los patrones c u l t u  
ra les  de  l a  sociedad mayor. Se estimula en s u  formacidn a l a  n i  
ña  en l a  misma  medida que a l  niño.  

- 

I)  LOS n i ñ o s  no cumplen funciones  domesticas de cardcter  ordina 
r i o  aunque sf se l e s  enseña cdmo hacerlo. La p r i n c i p a l  obliga- 
c i d n  radica en  que se cumpla efectivamente los compromisos esto 

lares .  

- 

- 
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J) Este  tipo  de  socializacidn  tiene  cómo  principal  caracterfsti- 
ca la  transmisidn  de  valores  relacionados  con los'patrones de  la 
cultura  urbana.  Existiendo  cierta  seguridad  de  parte de los agen - 
tes  socializantes  sobre lo que  se  quiere  hacer  de la educacidn ' 

de  sus  hijos. 

C) Hipdtesis 

General : 

1.- La sociallzacidn  primaria y secundaria  en  Tepoztldn  desde 
la dptica  del  autoritarismo  ha  disminuido y variado:  de ser  evi- 
dente y exagerado  en  el  modelo  tradicional,  pasa  a  ser  sutfl o 
disimulado  en  el  modelo  actual.  Este  cambio  responde  a  la  trans- 
formacidn  de su estructura  socioecon6mica:  la  complejizacidn  de 
la  divisidn  del  trabajo en la  actividad  productiva  debido  al  im- 
pulso  del  industrialismo y desarrollo  del  capitalismo. 

Especff  icas : 

2 . -  De acuerdo  con los postulados  socio-econdmicos  de  la  reali- 
dad  cambiante  de  nuestro  lugar  de  estudiosostenemos  la  existen- 
cia  de  tres  modelos  de  socializacidn  (modelo  actual)  desde  el 
punto  de  vista  del  autoritarismo; y que dichos  modelos  estdn  fn- 
timamente  ligados  a  las  formas  de  produccidn  en  que  participa  la 
unidad  dom&tica. 

/ 

Modelo "B": Se  especifica  en  familias  donde la actividad  econd- 
mica que rea1,iza  esencialmente  el  padre  recde  en los servicios. 
La  incertidumbre,  desempleo,  subempleo,  son  algunos  de los ras- 

1 
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gos de inestabilidad en estas  familias.  La social izaci6n  t iene 
como finalidad  disciplinar a los niños a l a  autoridad de los pa- 
dres, ajustados a cbnones, reglas de moral,  castigos, amenazas, 
educacidn sexual  reprimida,  etc. En este   t ipo de socializacidn 
e s   n o t o r i a   l a   f a l t a  de enseñanza y estimacidn de valores  esta- 
b les  y concretos; l a  incertidumbre  ocupacional  se ha traducido 
en un relativism0  axioldgico. Muy ligado a esta   caracterfs t ica  
e s t a   l a  no definicidn  clara  del papel de los niños en e l  hogar: 
no  cumplen roles  econdmicos n i  responsabilidades aunque los pa- 
dres  sostengan  verbalmente l o  contrario. 

Modelo "C": Se especi f ica  en familias donde la   act ividad econ6m.i 
ca que realiza  esencialmente e l  padre recde en empleos con segu- 
ridad  laboral y ademds otras  prestaciones  derivadas de la misma . 
(empleados o obreros  del  Estado o part iculares) .  El t ipo de so- 

cia l izacidn tambien es autor i tar ia  y con rasgos  parecidosal mo- 
delo "B", s i n  embargo atenuados  por l a  seguridad laboral que per 
mite tambidn c i e r t a  preocupacidn  por l a  fomacidn  del  niño, l o  
cual  se  traduce en estfmulos  (paseos,  atenciones,  etc.) desde e l  
punto de v is ta  de nuestra  cult.ura  occidental. 

3.- En la   soc ia l izac i6n  de l a  unidad fami l iar ,   l a   escue la ,  y l a  
religibn,  existe  un.seguimiento en l a  inculcacidn  del  autorita- 
rismo, actitud que hace a los :niños pasivos. La primera i n s t i t u -  
c i b n  refuerza a la segunda y tercera y estas  a l a  familia,  pues 
todas  pertenecen a un mismo contexto. 

c 
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NOTAS 

Aunque  Fortes no utiliza  el  termino  socializacibn  en  su  tra- 
ba-jo  -dice  educacibn-  apunta  claramente  sobre  el  tema. Adernds con 
la  aplicacidn de algunos  conceptos  de  la  psicologfa  no  distorcio- 
na  la  esencia  socioldgica  de  su  estudio. 

2 .  Deberfa  analizar  la  intromisidn  colonialista  britdnica  en 
pafses  africanos,  en  este  caso  entre  los  Tallensi. 

I El  subrayado  es  mfo. 

Recuerdese  la  afirmacidn  de  estudiosos  del  nacimiento de la 
antropologfa  cuando  nos  dicen  que  esta  nacid  junto  con  el  impe- 
rialismo  colonial  como  sistema  mundial.  Con  esto  quiero  estable- 
cer que la  antropologfa  en  determinado  momento  histdrico  tuvo  una 
clara  alianza  con  el  capitalismo:  primero  con  la  expansidn  colo- 
nialista  britdnica,  y  segundo  con  la de los  Estados  Unidos. 

Mbs adelante  se  desarrollar4  el  tema,  pues  nos  servird  como 
apoyo tedrico. 

~ 

Sociedades  capitalistas  avanzadas  como  la  de  Francia y EE.UU. 

' El  subrayado  es  mfo. 
"Socializacibn"  de  Gregorio  Kaminisky,  en  Psicologfa  Social 

y las  nuevas  investigaciones  que se estdn  generando  en  la  actua- 
lidad  en  Antropologfa  son  buen  ejemplo de ello. 

En la sociedad  de  estudio  existen  otras  instituciones  Socia- 
lizadoras. 



CAPITULO I 

EL FACTOR SOCIOECONOMIC0 EN LOS MODELOS DE SOCIALIZACION 

Este capftulo  tiene por  finalidad  esbozar a grandes  razgos 
dos momentos h i s  tdricos d e l  contexto socioecon6mico de Tepoztldn, 
cada uno de los  cuales trden cam0 resultado su propio modelo  de 
social izacidn.  

En primer lugar,  las  bases d e l  modelo  de socializacidn  tradi- 
cional,  pero como consecuencia de las   casac ter f s t i cas  economfa y 

divisidn de trabajo'aproximadamente a p a r t i r  de 1900 a 1940. Des 
pues analizamos dos aspectos que expl fc i ta  e implfcitamente con- 
ducen a l  cambio d e l  pueblo: l a  revolucidn mexicana de 1910, y l a  
industrializacidn y desarrollo del capitalismo. Luego se carac- 
t e r i z a  e l  modelo de socializacidn  actual a p a r t i r  de los cambios 
econdmicos, polftico,  ideoldgicos y educativos,  acaecidos des- 
pues de l a  revolucidn  hasta  nuestros  dfas.  Para e l   a n d l i s i s  h i s -  

tdrico  sobre Tepoztldn me baso fundamentalmente e n  l a s  obras de 
Oscar Lewis, Robert  Redfield y Claudio Lomnitz. 

- 

1. Modelo de Socializacidn  Tradicional - 

1.1. Tepoztldn 1900-1940.- Tepoztldn a l   i g u a l  que otros  lugares 
d e l  pafs  indica con gran claridad una gran combinacidn de pue- 
blos y culturas que por l o  menos datan de mil años de que tuvie- 
ra  lugar  la   conquista y colonizacidn  española.  Particularmente 
e s t a  dltima que desde s u s  in ic ios  tuvo por  dinbnica  propia e l  
cambio, leg6 a l  pueblo nuevas formas de organizacidn, nuevos 
conceptos d e l  significado de l a  vida, nuevos valores  culturales. 
Si quisieramos  hacer un poquito de h i s t o r i a ,  mds delante,   las  
guerras de Independencia a pesar de reorganizar los aspectos d e l  

acontecer  polft ico no cambiaron e n  esencia   las  formas coloniales 
de vida. Aunque despues l a s  Leyes de Reforma de 1857 sf tuvieron 
gran importancia e n  e l  pueblo, ya que l a   I g l e s i a  perdid  casi   to-  
das sus t i e r r a s  que fueran  luego distribufdas entre una pequeña 
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parte de los habitantes y determinaron e l  crecimiento de  una 
ar i s tocrac ia   loca l ,  de los "caciques" que gobernaron a traves  del 
gobierno de Por f i r io  Dfaz (Lewis,1968:34). 1 

, Durante es te  perfodo  Tepoztldn tuvo algunos  cambios, como por 
ejemplo: l a  construccidn  del  ferrocarril   - la cudl  estimula l a  i n  - 
dustria  del  carbdn de leña- ,   la   edi f icacidn .de s u  primera  escue- 
l a ,  e l  empedrado  de algunas cal les ,   la   construcci6n  del   edi f ic io  
municipal,  kiosko,  etc.  Estos cambios que se  dieron con l a   i n f r a  
estructura  del permiso que se  obtuvo para l a  construcctdn  del  fe - 
r r o c a r r i l  en e l  pueblo, no fueron muy s ignif icat ivos ,  pues no a l  - 
teraron  la  esencia de su  organizacidn  social n i  econbmica. E l  

sistema de haciendas y de cacicazgo  local mantenfan s u  apogeo en 
esta  epoca, en l a  c u d l  l a  vida  del grueso de l a  poblacidn  estaba 
sujeta  a esta  forma de explotacidn  del  trabajo. 

Mas adelante  esta misma etapa contempld l a  gestacidn y desa- 
rrol lo   del  movimiento revolucionario mexicano, que si b i e n  es 
c ier to   t ra jo   consigo cambios econdmicos importantes  relacionados 
con l a   t i e r r a  fundamentalmente,* &tos  no tuvieron  repercusi6n 
inmediata en e l  pueblo, en s u s  patrones  culturales,'en s u  orga- 
nizaci6n  socia l ,  s u  economfa; sino que todo l o  contrario fui!  un 
proceso  lento,  paulatino, donde despues de varias decadas se 
sintieron  los  resultados que luego influyeron en los  patrones de 
social izaci6n  general .  

1.1.1.  Economfa y Divisidn  del  trabajo.- La a.ctividad econdmica 
en esta  etapa  estaba basada fundamentalmente en la   agr icul tura ,  
l a  c u d l  se  registraba  bajo  tres formas o niveles de trabajo d i s  

t intos :   t raba jo  e n  torno a l a  hacienda,  trabajo en torno a l   a r a  
do, trabajo en torno a l   t l a c o l o l .  

- 
- 

El primero de e l l o s  no se desarrollo  dentro de los lfmites 
del  municipio,  pero j u g 6  un papel muy importante en l a  vida  del 
pueblo, ya  que parte de l a  mano  de obra  para su desarrollo  par- 
t f a  de a l l f .  La hacienda -de produccidn azucarera en el Estado- 
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no se  desarrollo  directamenteen  elmismomunicipio,  gracias.alhecho 
de que l a  mayor parte  del mismo . era   (es)  monte que no servfa ' 

para la   agricultura  comercial ,  y que l a  poca tkerra  arable d e l  

municipio no cuenta con riego (De l a  Peña,1977 en Lomnitz,1978: 
4 4 )  . En esa  epoca, buena parte de los tepoztecos  trabajaban de 
dfa en l a s  haciendas y en l a  noche regresaban a l  pueblo a dormir. 
La hacienda s i g n i f i c a b a  a l a  vez fuente de trabajo y entidad de 
coaccidn a l   agr icu l tor  pues cuando "...la hacienda  requerfa de 
mbs mano  de obra  barata  limitaba l a  cantidad de parcelas que l e  
daba a los campesinos y h a d a  l o  contrario cuando requerfa de me 
nos mano  de obra  (Lomnitz,1978:45). 

. . .. 

- 

La segunda forma ( e l   t r a b a j o  en torno a l  arado) ha s i d o  tra-  
dicionalmente pobre  debido a l a   f a l t a  de t ierras   arables ,  pues 
l a  mayor parte de l a s  2 7 , 9 0 0  hectdreas  del municipio son de mon- 
t e  y l a s  pocas extensiones  planas  fueron de propiedad privada. 
Este  t ipo de produccidn requerfa de grandes inversiones pues e l  
trabajo  se  real izaba fundamentalmente con peones y yuntas. Dicha 
modalidad de trabajo que se  desarrollo  al   interior  del  pueblo 
por l o  menos desde mediados del s ig lo  pasado, tuvo la   part icula-  
ridad d e l  dominio econdmico de un pequeño grupo de familiar lo-  
cales,   las   cual .es  derivaban s u  poder de varias  fuentes: "prime- 

ro ,  controlaban una gran parte de l a  propiedad arable  del muni- 
c ip io ,  propiedad que desde esa epoca era  privada y no comunal. 
Sequndo, a traves del c o n t r o l  p o l f t i c o  sobre la  presidencia mu- 
nicipal   (control  que se  derivaba  tanto de s u  poder econdmico co 
mo probablemente de s u  status de c r i o l l o s  y de sus relaciones 
con e l  gobierno  del  Estado. Tenfan e l  poder de dar o qui tar   t i e -  
r r a  comunal a sus paisanos.  Tercero, manejaban una buena parte 
del comercio y del credit0 del pueblo" ( L o m n i t z , 1 9 7 8 : 4 7 ) .  E l  

aislamiento  relativo y l a  debilidad  del  gobierno  central en e l  
s ig lo  pasado permitid e l  surgimiento de estas  familias.  

- 

La tercera  forma -e l   t raba jo  en torno a l   t l a c o l o l -   s e   r e f i e -  
t e  a una forma de cult ivo de la t i e r r a :  de  quema y roza,,  pero 
que localmente  se l e  conoce con ese nombre.  Debido a la   escases  
de t i e r ra   cu l t ivable  e n  e l  m u n i c i p i o  y e l  elevado  nhero.de  per - .* 

http://nhero.de
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Sonas que requerfan de s u  uso se  hizo una  forma  comdn de cul t ivo,  
pues se aprovechaba zonas pedregozas y accidentadas donde  no era 
p o s i b l e   e l  paso del arado.  Requiere baja  inversidn de capita l  
(sblo :  azaddn, machete y hacha),  pero a l t a s  horas de trabajo y 

mano de obra.  Tiene muy a l t o  rendimiento, pero l a   t i e r r a  se ago- 
t a  con rapidez, y como e l   t raba jo   es  arduo no es  posible sembrar 
cantidades  significativas de productos, de t a l  manera  que sdlo 
cubre l a s  necesidades  bdsicas  del  productor y s u  famil ia ,   es  de- 
cir de subsistencia.  Lewis nos dice que e s t a  forma  de produccidn 
apenas cubrfa  las  necesidades de l a  poblacidn, pues esta  tenfa 
un bajo  nivel de vida: "sus recursos  agrfcolas son limitados y 

de escasa  calidad, s u  tecnologfa  es  atrazada, y s u  produccidn es 
baja".  

Como vemos, l a  introduccidn  española  del arado. no erradicd e l  
viejo  sistema de cul t ivo con l a   & a ,  s i n o  que todo l o  contrario, 
fusion6 estos  dos sistemas  permitiendo una  nueva a l ternat iva  pa- 
r a   e l   d e s a r r o l l o  de las  labores  agrfcolas,  pero tambidn debido 
a e l l o   s e  produjo una heterogeneidad en l a  vida econdmica y en 
l a  forma de las   re lac iones   socia les ,  como lovenfamosdiciendo. 
Es decir  de dos sec tores   soc ia les :   l a  de los caciques o c r io l los  
que fueron q u i e n e s  aprovechan e l  arado ejerciendo  consecuente- 
mente poder econdmico dado l o  extensivo de s u  produccidn; y los 
otros ,  llamados e l  pueblo, los indigenas, o simplemente los des - 
posefdos,  quienes solo tenfan una economfa de autoconsumo y ade 
mas trabajaban  para los caciques y hacendados. 

- 

Otro factor  de cardcter d i s t i n t o  a l  que  venfamos tratando 
y que j u g 6  relativa  importancia  para  acentuar l a  divisidn de 

trabajo en e l  pueblo, fue l a  construccidn  del  ferrocarril a f i-  

nales  del   s iglo XIX e n  tierras  del  municipio, dando nuevas a l -  
ternativas de trabajo a los lugareños;  surgieron los primeros 
comerciantes, los primeros a lbañi les ,  se estimuld l a  i n d u s t r i a  
del  carbdn de leña (que dicho  sea de paso l e  cred una ba ja  e n  
sus recursos   foresta les) ,   e tc .  
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Pero las  influencias de mayor peso radican en l a  construccidn 
de l a   c a r r e t e r a ,   l a  concesidn de t i e r ras  e j ida les  y l a  extensidn 
de las  posibilidades  escolares  (Lewis,1968:36).  Con la   carre tera  
se borran las   barreras  que aislaban I *.e .al  pueblo,  se empezd l a  co- 
mercializacidn fomentando l a  produccibn,  se  introdujo e l  primer 
molino para  nixtamal, y se   cree   la  primera lfnea de camiones. La 
fundacidn de la   escuela  resume el Blemento que vislumbra e l  cam- 
bio:   representa  la  nuevo, l o  embrionario  todavfa de l a  transmi- 
s i d n  de valores'  occidentales, ademds l a  i n s t i t u c i d n  que desarro- 
l l a r a   e l  sentimiento  nacional. 

i + '  

Aparte.de  las  -actividades econdmicas mencionadas exis t fan ade 
mas otras:   parteras,   hierberas,   coheteros,  heheuchiques (recep- 
tores de pagos para l a s   f i e s t a s  de los barrios)  , fabricantes de 
mdscaras de chinelos,chirimiteros  (tocan  el  instrumento  musical 
llamado ch i r imfa) ,   e t c .  

No s e  vaya a pensar que estas  trabajos remunerados no agrfco - 
l a s  en e l  pueblo,  eran  profesiones a tiempo completo,  sino que 
eran  actividades de cardcter complementario a l   t raba jo  en e l  
campo. De hecho cuandQ Lewis realizd s u  estudio (1943) todavfa 
e l  pueblo era predominantemente campesino. E l  mismo autor nos 
dice q u e -  not6 que Tepoztldn t iene elementos estables que  han 
permanecido in tac tos   a l   correr  d e l  tiempo,  por  ejemplo la agri-  
cultura,  las  herramientas,   la  tdcnica,"son  las mismas! 

B i e n ,  posiblemente habremos notado que todas las  actividades 
econdmicas a l a s  que  nos hemos referido, señalan  explfcitamente 
a las del  sexo  masculino,  (excepto l a  de l a   p a r t e r a ) .  En Bsta 
etapa en Tepoztlbn. e l   t r a b a j o  de l a  mujer estaba  claramente de- 
limitado a los  confines  del  hogar,  sea  Bsta madre, h i j a  o espo- 
sa.. Eran quienes  cocinaban,  limpiaban,  iban a l  mercado, cuidaban 
a los niños, los adiestraban en las   tareas  de s u  sexo,   etc .  Las 
actividades  realizadas  fuera de l a   e s f e r a  domgstica  eran muy mal 
vis tas  y censuradas  por l a  opini6n  ptiblica, pues solo l a s  viu-  
das o divorciadas podfan hacer.10, y eso solo en actividades muy 

http://Aparte.de


relacionados a su sexo,esmds s61oencasosdeextremanecesidadrea - 
lizabw labores  agrfcolas. En sfntesis la divisidn  sexual d e l  

trabajo es como s i g u e :  los hombres sostienen la   fami l ia  mediante 
su trabajo e n  e l  campo, son quienes manejan l a   p o l f t i c a  y e l  go- 
bierno  local ,   la   organizacidn y manejo de las f i es tas   re l ig iosas  
y seculares,   las   decisiones econdmicas importantcslde s u  hogar 
(por  ejemplo s i  venden o no un animal), etc .  En cambio e l  traba- 
j o  de l a  mujer se  supedita a un solo patrdn de vida: e l  hogar y 

l o s   h i j o s  . 

B i g n ,  l a s   c a r a c t e r f s t i c a s  socio-econbmicas mencionadas en es- 
t € ?  perfodo s i  b ien  resumen factores  diversos, nos demuestran  a 
l a  vez -y de manera predominante- c i e r t a  homogeneidad en los pa- 
trones del trabajo y de c u l t u r a ,   a l  menos en relacidn o d i f e -  

rencia   a l   s iguiente  momento his tdr ico  que  analizaremos, donde 
- sf l a  complejizacidn de s u  economfa separa a los  sectores  socia- 
les  volviendo a l a  sociedad  heterogenea. S i  b ien  e n  l a  etapa  tra 
tada exis ten  di ferencias   pol f t ica ,  econdmicas y soc ia les ,   e s tas  
no  van mbs a l l d ,  no son resultado de  una aculturacidn  acentuada, 
o en otros  tbrminos del cruzamiento con la  cultura  occidental  
c a p i t a l i s t a ,  sin6 que partid de s u  propio  desarrollo, de s u  pro 
p ia   h i s tor ia .  Por  dltimo,  estas  caracterfsticas  planteadas mane- 
jan a l a  vez un modelo de socializacidn  propio,  al   cual llamamos: 
"Modelo  de Socializacidn  Tradicional". 

3 

l. 2 .  "Modelo d e  Socializacidn  Tradicional". - 

1.- E l  f f n  de l a  educacidn de los  niños es lograr  la  obediencia 
y sometimiento a l a  voluntad de los agentes  socializantes (ma- 
dre, maestra,   catequista) ,  por l o  cud1 habla una inducc idn  tem- 

prana para que sean  pasivos y no estorben. 

2 . -  Los castigos  fXsicos y morales son l a  expresidn del  autori-  
tarismo mas comdn y frecuente, ademds e l  instrumento " legal"  p c  

ra que se cumpla e l  modelo tradicional de educacidn. E l  castigo 
es  considerado como necesario e n  l a  formacidn, se tiene  incluso 
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en  mente  una  gradacidn acewa c&so, a que  edad, y quien  debe  in- 
flingir los castigos.  Se  sostiene  que  cuanto  mds  temprano  se  in- 
flijan  redundara  y  asegurar6 que las infantes  sean  "niños  buenos" 
o "mejor  educados".  Algunos  niños  reciben  su  primer  castigo  cor- 
poral  fuerte  a  los 3 o 4 años  de adad., pero  es  entre los 5 y los 
12 años cuando se castiga  con  mayor  frecuencia  y  dureza  a .los nL 
ños" (Lewis, 1943:137). A ese  respecto  los  padres  son  los  que res 
paldan y apoyan  que  en  la  escuela  se  tenga  la  misma  actitud  de 
castigo.  Tambien  la  situacidn  arbitraria  del  castigo  depende  del 
lugar  que  ocupa  el  niño  en 'la familia, el'grado en  que  se  necesi - 
ta  su ayudaenelhogar, sexo,hijopreferido o menor  etc.  En  la 
escuela  los  castigos  ffsicos  dependfan  de  la  atenci6n,  obediencia 
y disciplina  que  ponfan  a  los  niños  en  las  instrucciones  del  maes - 
tro.  Algunos  ejemplos  de  mayor  relevancia  del  castigo:  a)  "...col - 
gar a un  niño  de  una  red  encima de una  fogata,  donde  se  queman  unas 
semillas  de  chile y que producen  mucho humo; la  asfixia  parcial 
y una  enfermedad  que  duraba  varios  dfas  era  el  resultado"  (Le- 
wis:138).  b) Por  romper  un  plato,  se  raspaba  los  brazos  del  niño 
con un  trozo  roto  hasta  hacerle  sangrar  (Cf.  Lewis).  c) Los cas- 
tigos  con  cuerdas,  varas,  pellizcos,  puntapies,  arrojar  objetos 
sobre  el  niño,  etc.,  son  frecuentes  por  desafiar la autoridad  de 
los padres, o por  la  falta  de  deseos  de  trabajar. 

\, 

3 .  Intimidar  al  niño  mediante  temores o miedos  es  otra  de  las 
caracterfsticas de la' socializaci6n  que  expresa  autoritarismo. 
Es una  arma  del que  se  valen los agentes  socializantes  para lo- 
grar  control  sobre los niños.  La  amenaza  al  abandono,  relatos de 
cuentos y leyendas  con la  mistificaci6n  de  seres  mitoldgicos  en 
el  cud1 los niños  son  devorados o quemados,  etc.  son  caracterfs- 
ticas que ademds de transmitir  temor,  dan  inseguridad,  engaño 
y mayor  dependencia  hacia los mayores.  En  la  escuela  y  catecismo 
se  atemoriza  con  la  imagen  de  los  mayores,  superiores o al  casti- 
go 

4 .  El padre: es el  mdximo  exponente  de  autoridad  en el hogar, 
los  niños  se  "humillan  e  inhiben  en  presencia de sus  padres  y 
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guardan  la  misma  actitud  al  llegar  a  adultos"  (Lewis:136) . No 
demuestran  afecto  directo  sino a traves  de la madre,  cuando lo 
hace  hay  temor  a  perder  su  auto.ridad o respeto;  ademds  es  quiBn 
vierte los castigos  mas  fuertes. No hay  razdn  alguna  ni  quien 
cuestione  su  autoridad  atribuida  cgmo  "natural" o de  facto  que i 

~ .!',L. 

tiene  en  el  hogar. 

5. La  madre: es el  elemento  que  tiene  "menor"  coloracidn de au- 
toritarismo  en  el  hogar  en  relacidn  al  padre.  Se  le  pinta  como 
la  persona  "suave"  del  hogar,  aunque  a  decir  verdad  es  quien  otor - 
ga con  mayor  frecuencia los castigos  en  la  primera  infancia.  "La 
madre  es  al  mismo  tiempo  punitiva  y  protectora,  autoritaria y 

sumisa,  es  ella  quien  sirve  pero  quien  tambien  exige"  (Lewis:136). 
Es  la  intermediaria  entre  la  autoridad  del  padre  y  los  hijos,  ha - 

! ciendo  llegar  a  estos  sus  encargos,  peticiones  y  advertencias. 

6. Existfa  una  resistencia  generalizada  a  mandar  a los niños  a 
la  escuela,  justificado  por  el  rol  domestico  y  socializador  que 
cumplen  los  niños  en  el  hogar  (especialmente  las niñas). No se 
tiene  estimacidn  ni  comprensidn  del  significado  de  la  educacidn 
en la  formacidn  del  niño lo cual  trae  mayor  impacto  en  la  diada 
dominaci6n-sumisidn, y en los lfmites de libertad  en  la  vida  del 
niño. 

7 .  Educaci6n  sexual  nula,  variante  que  ocasiona  mayor  castigo 
corporal  y  moral. Se  concibe  como  morbosidad  y  malcriadez  las 
preguntas  del  niño  relacionadas  al  sexo,  tambien  existe  el  temor 
a que pierdan  la  "inocencia", y es  motivo  de  fuertes  castigos. 

8.  Se  faja  a los niños  como  "tamalito",  con  la  finalidad  de  for- 
marlos  pasivos  y  callados.  Tambi6n  proviene  que se hagan  "malos" 
de grandes.  Se  ,cree  que los niños  que  han  sido  fajados  no  toca- 
rdn  las  cosas,  ni  serdn  activos,  ni  pedirdn  demasiado,  ni  dardn 
problemas a las  madres. 
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9. Se  lleva  al  niño  en  brazos  casi  todo  el  tiempo  que  estdn  des- 
piertos, no se  permite  que los niños gate&, creyendose  que sb- 

lo las  madres  descuidadas lo permiten. El niño  bien  educado  tie- 
ne  pocas  oportunidades de curiosear. 

. U. .F. ' 

Bien,  las  caracterfsticas  menk$onadas  nos  reflejan  una  sfnte- 
sis de los rasgos de la  socializaci6n  tradicional  mediante  la cg 
racterfstica  autoritarismo,  esto  no  quiere  decir;'.&alga  la  acla 
racibn-  que  la  actividad  socializadora  no  tuvo  otras  variantes, 
al  contrario,  algunos  ejemplos  serfan:  la  enseñanza  desmesurada 
del  amor  hacia el trabajo,  en el cual  los  padres  son  los  maestros 
por  excelencia;  cuidados y atenciones  a los hijos  cotidianamente 
o por  enfermedad;  muestras  de  cariño  (celebracibn  de  cumpleaños, 
regalitos,  llevarles  a  la  fiesta  patronal);  etc. Lo que  queremos 
dejar  bien  aclarado  es  que  nuestro  trabajo  se  ocupa  de  una  de 
las  variantes de la  socializaci6n-educaci6n  de los niños  tepozte - 
cos: el autoritarismo  que  desde  nuestro  punto  de  vista  viene  a 
ser  predominante  en  el  proceso de socializacibn'. 

2. Factores de cambio en  la  estructura  socioeconbmica  de  Tepoz- 
tl4n - 

2.1. La Revolucibn  Mexic,ana.-  En  M6xico  es  imposible  hacer  estu - 
dios que involucren  cambios  socioecon6micos  en  la  presente  cen- 
turia  sin  hacer  alusidn  a  la  revolucidn  mexicana de 1910. Los cam 
bios  que  han  acontecido  a  rafz  de llste movimiento  son  fendmenos 
tfpicos de distintas  zonas,  pues  dejaron  huellas  profundas  en 
la  historia  nacional. 

- 

A nivel  nacional la decada  revolucionaria full desastrosa  para 
la  economfa  del  paxs. En lo polftico  produjo  la  descentraliza- 
cidn  del  gobierno de cacicasgos y caudallismos  regionales.  En lo 
econdmico  la fu'ga de capitales  demolieron  la  economfa  porfiria- 
na  (Cfr. Lomnitz, 1978). 

A nivel  local  como  es  sabido,  el  Estado  de  Morelos full "pro- 
bablemente  la  zona  mds  duramente  golpeada por la  revolucibn,  la 
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tenacidad de l a  lucha agraria de los zapatistas  hizo que l a   r e -  
volucidn  durara  hasta 1919 y las   represal ias  de los federales,  
sobre todo de los carrancis tas ,  en e l  Estado,  fueron muy rudas. 
En esos años se queman varias  veces los campos  de cult ivo y los 
pueblos zapatistas,  y las  enferdiifades, e l  hambre acaban con mas 
gente que e n  los enfrentamientos 'armados ( C f .  Lomnitz,1978). 

1 

I r  

Tepoztldn que estaba sumido e n  l a  miseria y explotacidn a l  
igual que otros  lugares,   se sum6 a l a  revolucidn  saliendo de 
a l l f   o f i c i a l e s  y soldados zapatistas.  Cuando hubo conclufdo l a  
revolucidn l a   b a j a  de poblacidn es en terminos  alarmantes. De 
4 ,753 ,habi tantes  en l a  cabecera y 9 , 7 1 5  habitantes e n  e l   t o t a l  
del  municipio, l a  poblacidn  bajd a 2 , 1 2 1  en e l  pueblo y 3 , 8 3 6  

como total   del  municipio en 1 9 2 1  (Lomnitz,1978:55). 

E l  resultado que t r a j o   l a  revolucidn en Tepoztlbn, f u e  l a  
transformacidn de s u  economfa agrfcola:  " . . .un cambio fundamen- 
t a l  habfa  tenido  lugar y fue por c ier to  uno  de l o s  mbs importan- 
tes  resultados de l a  revolucibn:   las   t ierras comunales del muni- 
c ipio  (que forman aproximadamente e l  80% del  total quedaron d i s -  

ponibles  para  los  naturales  del  lugar. Mbs tarde e n  1929 b a j o   e l  
programa nacional de e j i d o s ,   e l  pueblo rec ibid,  para d i s t r i b u i r -  
lo   ent re   l as   fami l ias  que no tenfan donde sembrar, las t i e r ras  
de una hacienda  cercana,  lo que vino a aumentar l a  base  predial 
y ayudd a aumentar l a  produccibn"  (Lewis,1968:75) . 

En s f n t e s i s ,   l a  revolucidn  debilita grandemente a l a s  e l i tes  
regionales (hacendados) y locales   (cac iques) ,  y ,  a traves de la 
introduccidn de l a  nueva organizacidn de 103 recursos fundamen- 
t a l e s  como l a   t i e r r a  (reforma  agraria) y l a  organizacidn e j i d a l  
se   logra   desestabi l izar   la   v ie ja   es tructura .  

Cabe agregar tambign  que l a  reforma agraria que se concibid 
como un proceso encaminado a e s t a b l e c e r   l a   j u s t i c i a  y e l  bienes- 
tar ,   se   convir t id  en un simple  instrumento  para e l  crecimiento 
de l a  i n d u s t r i a . .  
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2 . 2 .  Industrialismo y desarrollo  del  capitalismo. - Como anterior 
mente decfamos l a  gran propiedad t e r r i t o r i a l  habfa sido  liquida- 
da por e l  movimiento revolucionario en algunas partes  del  pafs, 
pero e l  lapso de "beneficio"  del_,*p,ector campesino no fue durade- 
ro.  Pronto h i z o  su aparicidn e l  naolatifundio como  forma  dominan 
te  en e l  campo mexicano a p a r t i r  de l a  segunda guerra mundial. 
Este fendmeno agrario que se  desarrollo  lenta y progresivamente 
en la   real idad mexicana despu6s de l a  revolucidn  viene a ser  
" . . .un t ipo de empresa capi ta l i s ta  que produce mercancfas  agro- 
pecuarias  para un mercado amplio de intercambio  monetario con e l  
propdsito de reproducir un capi ta l ,  de obtener una ganancia" 
(Warman,1980:41). 

- 

- 
1 ,, 

La t ierra  repartida  se dedicd  principalmente a los c u l t i v o s  
de subsistencia que se  integraban a l a  economfa nacional a t ra-  
ves de l  mercado. Luego se modificd e l  metodo para  concentrar y 

t rans fer i r  los excedentes  del  sector campesino hacia  los  encla- 
ves capital istas  del   pafs .  La gran  propiedad se apoyaba sobre  to 
do del  trabajo campesino que convertfa en productos comerciales 
y dejaba que los  cult ivos  tradicionales quedaran en poder de los  
campesinos para s u  autoabasto y ,  evidentemente  para a b a t i r   e l  
precio  del   salario que solo debfar cubrir complementos de l a  sub- 
s i s tenc ia  (Warman,1980:41). 

El fendmeno  que  hacemos alusi6n  (neolatifundismo) , concreta- 
mente no se  desarro116 e n  nuestra  drea de estudio, pero  eso no 
quiere  decir que no haya tenido  influencia  local,   todo.10  contra 
r í o ,   s i r v i d  para que los tepoztecos con problemas de t i e r r a  ( m i -  
n i fundio,   fa l ta  de tenencia de t i e r r a  o riego,  etc.)   se  movili-  

- 

. zaran a distintas  partes  del  pafs para emplear su fuerza de tra-  
bajo a cambio de  una remuneracidn. 

MBxico, despues de l a  segunda guerra mundial tuvo un desarro- 
l l o  capital ista,   alrededor de l a  formacidn y crecimiento de un 
sector   industr ia l ,  orientado bdsicamente en este  lapso a l a  sus-  
t i t u c i d n  de importaciones de  consumo f i n a l .  El p a t r d n  de  acumu- 
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lacidn y reproduccidn del   capital   se  orden6 jerdrquicamente a l r e  
dedor de es te   ob je t ivo  supremo, que implicaba de manera inevita- 
b le  profundizar en l a  dependencia externa. La balanza de  pagbs , 

en constante  deterioro  era l a  exp,gesidn mds evidente de la   f ra-  
gi l idad e inoperancia  del modelo,,  concebido  originalmente con un 
propdsito  doble:  generar el   desarrollo  interno de las , fuerzas  
productivas y defender l a  dependencia externa de'los pafses  agra' 
r i o s  (Warman,1989:178) . La segunda guerra mundial tambiCSn s i g n i -  
f i c d  e l  auge de l a  demanda internacional para  materias primas y 

productos  manufacturados, l o  cud1 permitid un sa l to  en l a  produc 
cidn  industrial para  materias primas y productos manufacturados 
en l a  produccidn industrial  y agrfcola. Se invierte  en todos los  
renglones de l a  economfa y las  divisas  del  pafs aumentan. La po- 
l f t i c a   d e l   p a f s  f u e  definida a p a r t i r  de entonces  es  esta  lfnea: 
mantener e l  ritmo de crecimiento apoyando los intereses de los 
sectores  inversionistas.  "La proteccidn y e l  apoy3 a l a  indus-  
t r i a  fu6 i r r e s t r i c t o .  Las barreras  arancelarias y los estfmulos 
f i s c a l e s ,   e l  financiamiento  pdblico a la   industr ia ,   la   creacidn 
de  una infraestructura adecuada, etc . ,   se   conviert ieron en l o s  
objet ivos supremos de l a   p o l f t i c a  econdmica,  pero la   act ividad 
agropecuaria f u e  subordinada a este  propdsito y desde entonces 
e l  campo tiene  serias  desventajas  dentro  del  contexto de l a  eco 
nomfa nacional" (Warman,1980:187). A manera  de  resumen  de esta  
segunda carac ter f s t i ca ,  pidemos d i s t i n g u i r  dos fases o etapas: 
"una entre 1 9 4 5 - 1 9 6 5  e n  l a  que l a  produccidn agrfcola  registrd 
un crecimiento  agrfcola  acelerado acompañado  de transformacio- 
nes tecnicas que l e  permiten cumplir satisfactoriamente con l a s  
funciones  asignadas;  otra de 1965  a l a  fecha en l a  que se ha re- 
gistrado un crecimiento de l a  produccidn agrfcola  inferior al 
crecimiento de l a  poblacidn.  Esta  deficiencia  se ha enfrentado 
con importaciones  crecientes que garantizan e l  abasto urbano y 

mantienen bajos  los  precios medios rurales.  Las otras  funciones 
asignadas a l   s e c t o r  agropecuario se s i g u e n  cumpliendo en magni- 
tudes crec ientes ,  por l o  que l a  p o l a r i z a c i d n  se ha extremado y 

la  explotaci6n de l a   c l a s e  campesina se ha intensificado" (War- 

man,1980:189). 

1 I ,  

- 

- 

- 

I. .. 
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Como  Tepoztldp  no  es  una  sociedad  independiente o aislada  del 
entorno  nacional,  las caracterltsticas  del  desarrollo de la indus - 
trializacidn  se  hicieron  sentir  aceleradamente  trayendo  un  impac - 
to, el  cual  se  registrd  en  toda  su  estructura  socio-econdmica. 
Teniendo  escasa  tierra  arable,  cadi  nada  de  riego,  mucha  tierra 
de bajo  rendimiento  agrltcola,  pobre  desarrollo  industrial  (nulo 
o poco  significativo  trabajo  artesanal),  problemas'de  tenencia 
de tierra  etc.,  su  asimilaci6n  al  sistema  mayor  fue  sistemdtico 
y paralelo  a los cambios  qel,  sistema  global, y mds abn  por  las 
caracterfsticas de su  economfa. 

-u- - 

3. Modelo de Socializacidn  Actual 

3.1.'-'Cambios  en  la  estructura  socio-econbmica de Tepoztlan has- 
ta  nuestros  dfas. 

Los cambios  en  el  pueblo  a  partir  de  los 4 0  hasta  nuestros 
dfas  fueron  en  sfntesis  los  siguientes:  (el  claro  arraigo de 
unos m8s que  otros  demuestra lo que desarrolld  el  sistema  mayor 
segun sus  intereses). 

3.1.1.  Econbmicos: 

- La introduccidn de productos de comercializacidn  (ciruela, 
jitomate,  gladiola,  calabacita  japonesa, etc. con  procedimientos 
tecnicos  avanzados  (tractores,  fertilizantes, etc.). 

- Construccidn  moderna de medios  de  comunicacibn  expresados 
en carreteras  de  conexidn  estatal y nacional,.servicios de co- 
ches, autobuses,  etc. 

- La eslectrificacidn  que  trajo  como  consecuencia  la  introduc - 
cidn de nuevos y modernos  aparatos.el&tricos  en  el  hogar y el 
"embellecimiento  del  pueblo". 

-1ntroduccibn y mbs  adelante  auge  del  turismo  a  causa  de  su 
particular  belleza  ecolbgica y cercanfa  al D.F., Cuernavaca y 
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otras  ciudades gqandes del  Estado. 

- La construccidn de industrias,-cercanasdesde un punto de 
v is ta  geogrdf ico-  como CIVAC (1965) ,,, las   fabr icas  de l a  Ddtsun,  

de Text i les  de Morelos, de Cartuahos, y otras .  
- 60". 

- La emigracidn,  inmigracidn y remigracidn. La emigracidn a 
los EE.UU. (Texas y Ca l i forn ia ) ,  Canadd; y a nivel  nacional  es- 
pecialmente a l  D.F., Cuerqavaca, norte de la   repbbl i ca ,  Veracruz, 
etc.  La inmigracidn de Oaxacos y Guerrerenses a causa de la esca - 
sa mano  de obra  local debido a l a  paga de salar ios  mfnimos por 
tepoztecos econdmicamente mejor establecidos. Por dlt imo,   la  ma- 
yorfa de los  tepoztecos vuelven a l   p a f s ,  pues s u  sal ida es bajo 
contrato, ademds a nivel  nacional  tienen  constante legazdn con 
s u  terruño. 

- E l  comercio ha crecido  sobre todo e l  de f f n  de semana, se 
ha introducido l a  venta de artesanfas (Oaxaca y Guerrero e n  es- 
p e c i a l ) ,  l o  cual cuenta como un atract ivo mas d e l  pueblo. 

3.1.2. Polftico:  Introduccidn  del poder polf tic0 Estatal  y Fede- 
r a l  con l a  consecuente  eclipsacidn  del poder municipal. Se asien 
tan  partidos como e l  PAN,yelPRI. " E l  P R I  sigue imponiendo a sus 
candidatos y estos parecen coincidir  sistemdticamente con l o  que 
e l  pueblo no quiere. Los presupuestos  municipales  siguen  siendo 
rat i f icados  por l a   l e g i s l a t u r a   e s t a t a l ,  y los seguidores cada 
vez tienen menos poder en la   es tructura   del  ayuntamiento"  Lomnitz, 
1 9 7 8 : 8 0 ) .  

3.1.3. Ideoldgicos-Educativos.- La introduccidn de l a   I g l e s i a  
Catdlica  (Asociacidn  Catdlica de l a  Juventud Mexicana "Accidn 

Catdl ica" ,   "e l  cual  representa un nuevo t ipo de catolicismo en- 
teramente diferente a l  tradicional  del pueblo. ( L o m n i t z , 1 9 7 8 : 8 0 ) .  

Ademds l a  nueva dependencia con l a  nueva entidad  estatal   rel igio 
sa representaba por la   didsesis  de Cuernavaca, y l a  implantacidn 
formal del  catecismo de f f n  de semana. 

- 
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- ~h creacidn de centros  educativos, a n ive l   in ic ia l  ( 1 )  , a 
nivel  primaria  (varios),  secundaria (l), y actualmente l a  inagu- 
racidn de una preparatoria. E l  desarrollo de l a  educacidn t r a j o  
consigo  mejores y mayores espectativas en l a  vida d e l  pueblo. Sa 
l e n  egresados de varias  profesiones y especialidades  sobre todo 
Normales (Yautepec y Cuernavaca) y Escuela de Enfermkrfa (Cuer- 
navaca y D.F ,) . E s t o  cambia totalmente  las  expectativas de t ra-  
bajo en l a s  Clltimas generpciones, l a  educacidn l lega a cobrar 
dxima  importancia  por  las  expecta.tivas  ocupacionales que ofre-  
c e ,  las cuales reemplazan a l a s  de la  actividad  agrfcola,   dejan- 
do a esta  dltima e n  un concepto  peyorativo  (entendido como a c t i -  
vidad que requiere maxima inversidn de fuerza de trabajo y esca- 
sa  remuneracidn econdmica). 

_. 4*. . 

? - 

Estas  caracterfst icas socio-econdmicas su jetas  a l a  creciente 
depresidn agrfcola  frente a otras  ramas  de l a  produccidn, nos 
trae como consecuencia una  mayor divisidn de t raba jo   a l  interior.  
"La depresidn  agrfcola no se origina de  una baja  productividad 
derivada de problemas tecnicos. Los campesinos como productores 
agropecuarios producen un excedente  por encima de s u  nivel de 
subsistencia. .  . S i  la   l imitacidn de recursos  territoriales no 
es  causa directa  de l a  insuf ic ienc ia ,   s i   e s  causa e f i c iente  de 
l a  esplotacidn  del campesino y frontera  rigurosa  para e l   i n c r e -  
mento de l a  produccidn"  (Warman,1980:207). La s u s t i t u c i d n  y com 
binacidn cada vez mayor del   trabajo  agrfcola por l a  de los  servi  
c i o s   ( a  causa del  turismo) , venta de l a  fuerza de trabajo ( i n -  
dustrias)  , como peones agrfcolas (E.E.U.U., Canadd y a l   i n t e r i o r )  
en e l  mejor- de los  casos;  y l a  venta de terrenos y s u  consecuen- 
te migracidn a l a s  o r i l l a s  de las  grandes  ciudades  para  marginar 
se adn mbs en e l  peor de los   casos ;   es   ref le jo  de las   a l terna-  
t ivas  o estrategias  de sobrevivencia que afrontan  estos  sectores 
para sobrevivir.  

- 

- 

En Tepoztldn estas   es trategias   se  conjugan fundamentalmente 
en l a   t e r c i a l i z a c i d n  de s u  economfa. Los servic ios ,  un fendmeno 
que se  ha desarrollado a par t i r  de l o s  4 0  hasta tomar gran auge 
a la   f echa ,  nos l leva a afirmar s i n  temor a exagerar  que,  casi 
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no hay familia con ocupacidn agrfcola que no l a  combine  con otras,. 
Esto no quiere decir que l a  actividad  agrfcola haya desaparecido 
como fuente de traba jo ,  poder econdmico o,me$io de vida,  sino 
que ha dejado de cobrar  importancia .(a causa de  que se ha redu- 
cido  las  posibilidades de produccidn  por escases de t i e r r a ,   f a l -  
t a  de e l l a ,  o competencia en e l  mercado) , por l o  que, ,   $la venta 
de l a  fuerza de trabajo en e l  pueblo mismo se  ha"vue1to predomi- 
nante. 

t 

De e s t a  manera podemos asegurar que l a  complejizacidn de l a  1 divisidn d e l  t r a b a j o   a l  i n t e r i o r  y exter ior  d e l  pueblo es r e f l e -  
j o  de las   es t ra teg ias  econdmico-sociales que opefin e n  poblacio- 
nes con produccidn no c a p i t a l i s t a ,  pero que ademds les   s i rve  pa- 
ra   brt icularse  con e l  sistema mayor, teniendo e n  cuenta que e l  
capitalismo  es e l  modo  de produccidn determinante en nuestra 
sociedad y que dentro de 61 subsisten  otros  sistemas de produc- 
c i d n  anter iores ,  pero que e l  capitalismo  las  conserva  para s u  
reproduccidn y expansidn, pues s i n  e l l o s  sucumbirfa. 

Esta   caracterfs t ica   del  uso de fuerza de trabajo no debe en-  
tenderse como "una  mera cuesti6n de desfase o retrazo en e l  de- 
sarro l lo  de lod segmentos subordinador y dependientes de los pal - 
ses capitalistas  centrales  dentro  del  sistema econdmico mundial. 
ES l a  naturaleza misma  de este  sistema l o  que a l a  vez tiende 
a d e s t r u i r   a l  campesinado y a recrear lo ,  mantenerlo y expandir- 
l o  bajo nuevas formas y en otros  lugares. (A .  Palerm,1980: 181) . I B ien,  ahora hablemos de cada uno  de los segmentos de l a  eco- : nomfa y SUS caracterfst icas  sociales  para que a p a r t i r  de e l l o ,  
mas adelante, podamos j u s t i f i c a r  e l  cambio en la  social izacidn.  
Cdmo a travds de l a  renovacidn de la actividad  productiva se ha 
renovado e l  marco  de la actividad  socializadora: 

I 

1.- LOS servic ios :  Dentro de es te  rubro  inclufmos a los trabaja- 
dores e n  a lbañi lerfa ,  mozos, jardineros,  domesticas,  choferes, ' 

guardianes,vendedoresdeproductoso mercancfas en pequeña esta- : 
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l a ,   e t c .   Es ta   a l ternat iva   es   carac ter f s t i ca  en familias donde l a  
agricultura no es  fuente de ingresos  suficientes,   baja  escolari-  
dad, inestabilidad  laboral o f a l t a  de recursos. Tambien despla- 
za mano de obra de l a  unidad familiar  -mujeres y niños-, qúe re- 
sulta  "favorable" ya que  muchas veces  permite un ingreso  regular 
(comparado  con la   agr icul tura)  , pero en  cambio se  descarga mayor 
energ,fa. Los resultados de l a  labor  agrfcola son cada vez mds 
decadentes, pero  debido a que se   t iene  un pedazo de t i e r r a  que 
l e s  permite complementar l a s  ganancias  del  trabajo  alternativo 
o superar algdn perfodo de crfsis ,  se  mantiene como i n s u s t i t u i -  
ble.  Ademds s i  hay venta de los  productos,  esto  les permite ob- 
tener  dinero con lo  cual  adquieren  productos industrializados 
(ropa,   aparatos  electricos) ,  l o  que l e s   s i r v e  para  engranarse 
a l  sistema mayor. 

2 .  Industrias:  Como l o  venimos diciendo  "el  desarrollo de l a  
industria \no es un fendmeno incompatible con la   agr icul tura ,  s i -  
n 6  que mas b i e n  ambas tienden a un mismo f f n  siempre que no se 
l a s   a i s l e ,   s i n o  que se  les  considere como eslabones comunes  de 
un proceso  global"  (Kautsky,l977:11). En Tepoztldn la   industr ia  
ejercid un efecto   cas i  inmediato  sobre parte de l a  poblacidn. E l  

desplazamiento a ciudades  cercanas  acontecid  para  lograr  contra- 
tacidn y quienes  tenfan mayor escolaridad  logran  tener algunos 
empleos . Esta  caracterfst ica que expresa la   participacidn a l a s  
a l ternat ivas  econdmicas que existen a nivel   es tata l   t iene  s i g n i -  
ficados muy estimables  para los lugareños, por:  a )   ser  un ingre- 
so estable  y continuo "aunque esto  no sea  efectivamente l o  que 
as'piren o realmente  necesiten, ... en esas  condiciones l a  darnilia 
empieza a planif icar  sus inversiones a corto y largo  plazo" 
(Arias y Bazbn,1980:110); b) Seguridad s o c i a l ;  c) otras  presta- 
ciones. 

Este  t ipo de trabajo  t iene muchas veces una  mfnima combina- 
ci6n con e l  trabajo  agrfcola ( f i n  de semana, vacaciones,  renta 
o prdstamo de l a  pequeña pacerla  para  obtener un b ien  o parte 
de l  producto t o t a l  de l a  produccidn, e t c . ) .  Ademds  como los 
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trabajadores  tiene que desplazarse  diariamente a otros  lugares, 
l a  mayorfa de l a s  veces  funcionan como agentes de cambio, pues 
llegan a tener apego por l a s  formas de vida urbana.  Por dltimo 
no reclistra  la  contratacidn de  mano  de obra i n f a n t i l  n i  ferheni- 
na. 

3 . -  Trabajo  agrfcola  asalariado: E l  desarrollo de l a s  grandes 
ciudades y l a  prosperidad  industrial  "agota e l  suelo e impone a 
la   agr icul tura  nuevas cargas aumentando los gastos en abonos pa- 
ra  poder hacer  frente a este  empobrecimiento, despoja tambi6n a 
la   agr icul tura  de s u  fuerza de trabajo"  (Kautsky,1977:229). En 

Tepoztldn e l   t raba jo   agrfcola   asalar iado  t iene dos modalidades: 
migrantes a l   ex t ran jero  y migrantes a l   i n t e r i o r .  Los primeros se 

van en calidad de jornaleros  agrfcolas no teniendo oportunadad 
de quedarse o cambiar de o f i c i o ,  pues el   trabajo  es   bajo  contra-  
t o  y es t r i c ta   v ig i lanc ia .   Es ta  migracidn se   real iza  con e l  f f n  
de estimular  la  economfa de l a  unidad domestica con l a  que se 
t iene una relacidn  contfnua. Los migrantes  aportan,dinero  pero 
reciben servic ios  y recursos de esta  unidad l a  cual  hace  posible 
l a  remisidn de este  dinero. En e l  pueblo este   t ipo de trabajado- 
res se han convertido en elementos activos de cambio, abn despues 
de haber  tenido  escaso  contacto con los  nativos de l  pafs de a r r i -  
bo adquieren y se   ident i f ican con nuevas ideas y necesidades. 

Los migrantes  del  interior son principalmente de los  estados 
de Guerrero,  Puebla,  Oaxaca; y real izan  los  trabajos que los   te -  
poztecos "han  abandonado" a causa de s u  re lat ivo mejor nivel de 
vida, y por los  pagos de salarios  bajos.  "En todas las  Bpocas de 
siembra y de cosecha  tanto  del mafz como de l  jitomate se l lena 
Tepoztldn de trabajadores  temporaleros"  (Lomnit~,1978:78.) Esta' por 
demas agregar, como l o  venfamos repitiendo, que este  t ipo de t r a  
bajador  sale de s u  lugar de orfgen en busca de mejores a l ternat i  
vas  econdmicas. Esta traslaci6n da a Tepoztldn un cardcter  abier 
to, muchos migrantes se  han establecido y conforman l a s  nuevas 
colonias de l a s   o r i l l a s   d e l  pueblo,  tienen mayores recursos en 
relacidn a s u  vida  precedente, l a  cual se maximiza  en mejor edu- 

- 

- 



cacidn de sus h i j o s .  

4. -  Profesionales y oficios  varios:  La creaci6n de Centros de es  - 
, tudios  superiores,   la   cercanfa a l a   c a p i t a l  y otras  grandes c i u -  
dades,  incrementaron l a s  oportunidades de estudios de los lugare - 
ños. La especializaci6n o profesionalizacidn  .es l a  ocupacidn'que 
todos aspiran  tener,   resta  decirpor mejores espectativas de t r a  - 
bajo  y prestigio.  Estas  aspiraciones no se han  quedado en mera 

ideal izacidn,   cas i  no hay familia que no tenga entre sus h i j o s  
o familiares a un maestro,  enfermera o secretarfa ,  y aan profe- 
s ionistas .  Tienen como caracterfs t ica   pr incipal   la   ident i f ica-  
c i d n  cada vez mayor  con e l  modo  de vida,  valores,   aspiraciones, 
e t c . ,  de l a  urbe. 

Dadas las   carac ter f s t i cas  de l a  nueva estructura  socio-econo- 
mica en Tepoztldn, mencionamos a manera  de conclusi6n y s fntes is  
los efectos  o e l  impacto que es te  cambio tra jo :   a )  decaimiento de 
la   agr icu l tura .  b) Complejizacidn de l a  organizacidn  del  traba- 
j o  (nuevas estrategias  de vida) .   c)  Mejoramiento de l a  economfa 
de los tepoztecos. d) variacidn de las  antiguas formas de orga- 
nizacidn y comunidad de intereses .  f) Algunos cambios en l a  con- 
cepcidn del 6rden de las cosas. g) un nuevo concepto de soc ia l i -  
zacidn. 4 
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CAPITULO I 

NOTAS 

La Iglesia  tuvo  un  papel  importante  desde  la  colonia  en Te- 
poztlan,  especialmente  para  desterrar  las  creencias  autdctonas e 
instaurar  el  cristianismo. 

* Posteriormente se abundard  mas. 

El  concepto de sociedad  hornogenea  dista  mucho de la de 
Redfield,  quien  ve  a  Tepoztldn  como  una  sociedad  idflica o rousso- 
niana  (con  palabras  de  Lewis). 

No formular6  las  caracterfsticas  del  "Modelo  de  socializa- 
cidn  actual" de la  misma  manera  que  con  el  modelo  anterior;  la 
razdn es obvia: lo abordaremos  a lo largo  del  presente  estudio. 
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CAPITULO I I 

LA SOCIALIZACION  PRIMARIA EN TEPOZTLAN 

El presente  capStulo  persigue  como  objetivo  analizar  la  socia - 
1,izacidn  primaria  mediante  la  caracterfstica  autoritarismo  en  la 
familia  tepozteca.  C6mo  a  traves  del  establecimiento  de 3 tipos 
o modelos de familias  (tfpicas)  -las  cuales  son  sincrdnicamente 
diferentes  en  sus  caracterfsticas  socioecon6micas-la  socialiia- 
ci6n se desarrolla y diverge  entre sf. En  otras  palabras  analiza 
mos las bases  del  porque  y  cdmo  socializan los padres,  sean  trabg 
jadores  agrfcolas,  empleados  con  salario  fijo o trabajadores  sub- 
empleados. 

A. La  familia  en  Tepozt1dn.-  Caracterfsticas 

El concepto de familia  ha  variado  de  Qpoca  a  dpoca segtín el 
momento  histdrico y contexto  en  el  que  subyace  (epoca  primitiva, . 

urbano,  rural, etc.). Pero por  variados  que  sean los rasgos  co- 
rrientes de una  familia  "su  base  sigue  siendo  el  concepto  pura- 
mente  bioldgico  de  la  pareja  matrimonial que.vive junto  con  sus 
descendientes y con los  representantes  ancianos de la  generacidn 
mayor.  Esta  naturaleza  biol6gica  de  la  familia  determina  en  gran 
medida los lfmites  de  su  tamaño  y  principalmente  de  su  composi- 
cibn,  aunque,  por  supuesto las circunstancias  cotidianas  pueden 
introducir  numerosas  complicaciones".  (Chayanov, 1 9 7 4 : 4 9 ) .  

Estas  'komplicaciones" -a las  que  se  refiere  Chayanov-  en  la 
realidad  Tepozteca  se  manifiesta de forma  compleja  en  su  carac- 
terfstica  socioecon6mica,  dado  que  en  el  seno  de  esta  sociedad 
estdn  desarrolldn'dose  dialtkticamente  procesos de cambio  resul- 
tado de diversos  fendmenos  tratados ya en el  capitulado  anterior. 
La  familia  en  Tepoztldn  sigue  teniendo  la  importancia  central  y 
arraigo de antaño. 

Inmersa  en  estas  caracterfsticas  estudiamos  un  promedio  de 
19  familias  tepoztecas,  las  cuales  resumen  los  ragos  distinti- 
vos del  total  de  las  familias  del  pueblo.  Estas  residen  indistin 
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taente en 1 0 s  8 barrios  que  hay  en  Tepoztlan.  El  barrio  que  en 

terminos  generales  es  una  organizaci6n  sociorreligiosa  con  lfmi- 
tes  fijos  y  gran  estabilidad,  donde  la  pertenencia  a  un  barrio 
lo especifica  la  permanencia  en  ella;  tiene  relativa  importancia 
para  la  caracterizacidn  de  las  familias ademtis de las ya mencio- 
nadas.  Las que residen  en los barrios  del  centro o cerca de 61,  

son  ndcleos  con  economfas  "pr6speras1'  en  relacidn  a  las  que  pue- 
blan los barrios  altos.  Esta  divisi6n  que  viene  de  antaño  (pues 
normalmente  la  gente  que  poblaba  el  centro  era  la  rica  y  españo- 
la, mientras  que la  indfgena  y  pobre  poblaba  las  partes  altas) 
se  ha  ido  atenuando  en  la  actualidad  debido  especialmente  a la 
introduccih del  turista  estacionario  quien  construye  diseminada - 
mente  sus  casas  en  lugares  mds o menos  alejados  del  centro.  Aun- 
que esta  caracterfsticas de "ricos"  y  "pobres"  no  existan &jet& 
vamente,  creemos  que  estas  consideraciones en  terminos  de  socia - 
lizacidn  tambien  socializan. 

La familia  en  Tepoztldn  muestra  patrones  distintos  en  su  com- 
posici6n,  es  decir  en  esta  sociedad  se  cojugan  tanto  la  fami- 
lia  huclear  como  la  extensa.  Esta  caracterfstica  tiene  peculiar 
importancia  dado  que  toda  la  unidad  familiar  directa  e  indirec- 
tamente  tambien  socializa.  Concretamente,  por  ejemplo  la  familia 
extensa  socializa  a los niños  al  sustituir  muchas  veces  a  los 
agentes  socializadores  directos.  La  ocupaci6n,  edad,  escolaridad, 
el  tipo  de  lazo de consanguinidad,  etc.,  de los miembros  que corn_ 
ponen  la  unidad  familiar  nos  dan  a  entender  el  rol  que  juegan  en 
el proceso de socializaci6n  de los niños. 1 

Segdn los datos de nuestra  muestra  familiar,  de  las 19 fami- 
lias 15 son  extensas,  es  decir  el 89% del  total.  Esto  demuestra 
la  importancia  que  tiene  en  ei  proceso de socializaci6n  pr'ima- 
ria, y a  la  vez  refuta  de  alguna  manera  ciertas  tendencias  te6- 
ricas  sobre  desarrollo  urbano,  las  cuales  sostienen  entre  otras 
cosas  que  una  sociedad  agrfcola  cuanto mds abraza  el  modo  de v i  

da  urbano  extingue  las  formas de organizaci6n  tradicionales  como 
es la  familia  extensa,  dando  lugar  a  la  implantaci6n  de  la  fami- 
lia  nuclear  tfpica  de  las  grandes  urbes.  Incluso  nuestros  datos 
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contradicen  las  afirmaciones  predictivas de Oscar  Lewis  cuando 
decfa:  "La  orientacidn  que  en  la  actualidad  muestran los tepozte - 
cos es causada  en  gran  medida por  la  desaparicidn  de los horizon - 
tes de la  familia  extensa"  (Lewis  1968:108).  Creemos  que  la  ra- 
z6n de su persistencia  en  la  actualidad  responde  estrictamente. 
a dos razones:  primero  a  la  falta  de  tenencia de tierra, lo cud1 
reduce  las  posibilidades  del  dote de tierra  por  herencia.  Segun- 
do  como  estrategia  familiar,  es  decir por  la  seguridad  que  ofrece 
cuando  el  jefe  de  familia  sale  a  trabajar  fuera,  teniendo  en 
cuenta  que  Tepoztldn  es  una  sociedad  con un  buen  mdrgen de pobla - 
cidn  flotante. 

De los casos  estudiados  8  hijas  casadas  trajeron  a  sus  maridos 
a  vivir  a  la  casa de sus  padres  (residencia  matrilocal),  en  cam- 
bio los 7 restantes lo conforman  hijos  casados  que  trajeron  a sus 

esposas  a  vivir  al  hogar de sus  padres  (residencia  patrilocal). 
El tipo de residencia  matrilocal de alguna  manera  predominante 
y/o significativo  en  el  caso de Tepoztldn  no  va  en  detrimento  del 
principio de "superioridad"  masculina  del  padre  en  la  actualidad, 
pugs  si  antes lo matrilocalidad  era  muy  mal  vista  ahora  es  acep- 
tada  como  "normal".  Hace  unos 30 o 4 0  años  se  interpretaba de 
forma  muy  distinta: 'l.. . y dicen  que  cuando  un  j6ven  se  va  a  vi- 
vir  con  la  familia  de su esposa  despues  de  casarse  "se  vende  co- 
mo un perro", o que  entr6  a la casa y se  regal6  como  un  "nuero". 
(Lewis,  1968 : 129) . 

Otra  caracterfstica  de  relativa  importancia  para  definir  la 
familia tepozteca es la  vivienda  porque  la  ubica  en  su  caracte- 
rlstica  nuclear o extensa,  sus  interrelaciones  internas,  su  eco - 
nomfa, la  adquisici6n de elementos  extraños  a su orSgen  (acultu - 
racibn),  etc.  Tambien  es  importante  por  la  funci6n  econ6mica que 
cumple  dentro  del  grupo domejstico. 

Los  tipos de casa  que  predominan  en  la  muestra,  son de tres 
clases: las de  ladrillo y piedra  volcdnica,  las de adobe, y las 
de piedra  solamente.  Tambien  hay  casas  con  paredes  de  totora o 
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de lhina llamadas  "jacal".  El  tipo de matarial,  el  estilo,  ubi- 
cacidn,  tamaño,  refleja  de  alguna  manera  la  economfa  con  que - 
cuenta  la  familia,  la  primera  que  enunciamos  cuenta  con  mayo- 
res  recursos, y asf  sucesivamente  hasta  llegar  a  aquella  con  re- 
recursos  sumamente  limitados.  La  vivienda mbs comdn  en  todo Tepoz 
tldn  es  la de murallas  de  adobe y techo  de  teja,  tiene  pisos  de 
baldosas, y el ndmero de habitaciones va de  acuerdo  al  tipo  de- 
unidad  domestica  y  a  los  miembros  que  la  componen.  En  el  caso  de 
la  conformaci6n de un  nuevo  hogar  dentro de la  vivienda  paterna, 
se acostumbra  contruirla  frente o a  un  costado  de  la  habitacidn 
paterna,  nunca  una  misma  habitacidn  se  agranda.  Este  se  debe  a 
que  cada  pareja  al  casarse  tiene  que buscar,su propia  conforma- 
cidn en la  medida  que  tienen  economias  independientas,  aunque  se 
ayuden  continuamente  en  ese  rubro. 

Todas  las  viviendas  visitadas  poseen  energfa  electrica,  por  lo 
que es comdn  encontrar  objetos  "modernos"  en  casi  todas  las  casas 
los  cuales  contrastan  con los de  tendencia  prehispdnica  (tecuitl, 
metate,  ollas de barro,  etc.).  Un 90% de  las  familias  poseen apg 
ratos  de  radio y televisibn,  en  menor  ndmero  estufas  a  gas,  con- 
solas,  lavadoras,  planchas,  licuadoras, etc.  s6l0  en  una  casa  ha - 
bfa  ventilador electrice. Las familias  con  trabajos  no  relacio- 
nadas  con  la  agricultura o de reciente  conformacidn  muestran pre 
ferencia  por  la  adquisicidn  de  este  tipo  de  aparatos. 

1 

Como el  agua es un  elemento  que  por lo general  escasea  en  al- 
gunas  temporadas  (principalmente  primavera),  todas  las  casas  po- 
seen  un pozo para  el  almacenamiento  de  este  lfquido,  su  uso  va- 
rfa  desde  lavar  trastes,  bañar  a los niños,  hasta  bebedero delos 
animales. Los pozos miden  aproximadamente 3 mts.  cuadrados  y es 
el lugar  preferido de reunidn  familiar.  Tambien  todas  las  fami-- 
lias  que  tienen  relacidn  con  el  trabajo  agrfcola  tienen  corral - 
en  sus  casas.  La  madre  es  la  encargada  del  cuidado y no  pocas ve 
ces  de la  manutenci6n de los animales  domesticos  (gallinas,  pa- 
tos,  pavos,  puercos, etc. 



CTADRO NO. 1: FAMILIA  TIPO  "A" 

EDAD TIPO  DE  FAMILIA NO. DE HIJOS  OCUPACION ESCOLARIDAD 
- 

I 7 

"ILIA Total Mujer Hombre Madre  Padre Madre Padre  Madre Padre 

Calderón Nuclear 6 6 Apra de  Casa Agricultor Prim. Prim. 34 43 
Inic. costurera albañil COm. 

Hurtado Extensa 3 Ama  de  Casa Agricultor Prim. Prim. 27 35 
Comp. 

vendedora  albañil 
lavandera guardián Inc. 

Juárez Nuclear 5 1 4 Ama de Casa Agricultor Sin. Prim. 35 30 
Inc. agrucultora escol. 

Aceves 1 7 I Nuclear i 4 3 Ama de  Casal 1 Agricultor Prim. Sin I ' 35 ' 35 
escol. otros/  vario$ guardián Inc. 

Balbuena 2 2 Ama  de  Casa Agricultor Prim. Prim. 43 56 4 i  

* I 2 I 

Extensa 
Inc. 

lavandera 
Vendedora Inc . 1 

Mesa Extensa 3 1 3 Ama de Casa Agricultor Prim. Sec. 35 33 
Inc. Comercio Inc . 

FUENTE: Cuadro  elaborado  con  las  fichas  del  diario  de  campo. 
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Bien,  las  caracterfsticas  hasta  ahora  presentadas  resumen los 
rasgos  generales de la  "ideosincracia" de todas  las  familias.  Pe - 
ro como  mbs  bien  hay  una  heterogeneidad  en  los  rasgos  socioecon6 - 
micos  tuvimos  que  separar  las  familias  en  tipos o modelos,  para 
de  allf  apuntar  nuestro  estudio  sobre  socializaci6n.  Las  bases 
para  tipificar  los  modelos  estdn  en  la  pdgina 26-27. 

B. TIPOS DE FAMILIA 

1. Fhilia "Tipo "A.: Caracterfsticas so~ioecon6micas 

La principal  actividad  econdmica  que  desarrollan  estas  fami-- 
lias  es la  agricultura  (de  autoconsumo),  la  cual  algunas  veces  es 
complementada  con  la  actividad  terciaria,  sobre  todo  de  parte  de 
la  madre.  Esta  actividad  desplegada es asumida  por  toda  la  uni- 
dad  familiar.  Vebnos  ahora  sus  caracterfsticas 

El  trabajo  agrfcola de tradici6n  ancestral  en  el  pueblo  en  la 
actualidad  pasa  por  una  seria  baja  en  su  desarrollo  productivo, 
los factores  son  diversos:  falta de tenencia de tierra,  mala  ca- 
lidad y dificultades de la  misma enlaproducci6n, faltadeunain- 
fraestructura  adecuada,  venta  masiva de terrenos  a  fuereños,  es- 
cases de riego, etc.,  aunque  esto  no  niega que  Tepoztldn  "siem- 
pre"  tuvo  problemas  en  el  curso  de  su  desarrollo  histbrico.  "La 
agricultura  en  Tepoztldn  ha  sido  tradicionalmente  muy  pobre  de- 
bido  principalmente  a  la  falta  de  riego y tierras  arables l ' . . .  

"Solo  un 15% del  drea  total  de  la  tierra es  cultivable  por  medio 
del  arado  y  bueyes,  y  aproximadamente-un  10% lo es por  el  metodo 
primitivo  de  cortar y quemar la vegetaci6n  haciendo  despues  uso 
de  la  coa".  (Lewis  1968:79).  Ademds  como  el  sistema de irrigaci6n 
es  pobre solo hay  una  cosecha  por  año. 

Estas  caracterlsticas  provocan  que  en  el  pueblo  por lo general 
se  tenga  una  economfa  de  autoconsumo,  sembrdndose  sobre  todo  malz, 
calabaza,  chile y frijol.  Pero  como  esto  no  es  suficiente  muchas 
vedes las familias  para  poder  sostenerse  se  han  visto  obligadas  a 
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buscar otro'tipo de ingresos,  dedicandose  a  una  variedad de tra- 
bajos en diferentes  epocas  del  año.  Los  informantes  de  este  tipo 
familiar  trabajan  como:  jardinero,  ayudante de albañil,  guardian 
o cuidador de casa,  y  tambien  de  comerciante  local  a  pequeña  es- 
cala. Uno de ellos,  el  señor  Balbuena  siembra  sus  productos  (gla - 
diola  y  calabacita  japonesa)  por  temporadas.  Otro  informante, 
siembra  el  jitomate  Cinicamente  con  fines  de  comercializaci6n y 

tiene  una  camioneta  en  la  cud1  transporta sus productos  al Distri 
to  Federal  (podemos  decir  que  este  señor  se  estd  saliendo  de  las 
caracterfsticas  generales  del  tipo  familiar  ocupando  la  parte  ex - 
trema  por  su  economfa,  aunque  se  dedica  fuertemente  al  trabajo: 
de  dfa  a  la  agricultura  y de noche  al  transporte). S610 dos  in- 
formantes de este  grupo  se  dedican  fntegramente  a la  actividad 
agrfcola,  en  relacidn  siempre  al  trabajo  del padre. 

I 

En  este  tipo de familias  la  madre  tiene  una  participaci6n  acti - 
va  en  la  incrementacidn  del  presupuesto  familiar  aparte  de CUIR- 

plir  con  el  tradicional  papel de ama  de  casa y educadora  de los 
hijos,  en  otras  palabras  al  igual  que  su  marido  ha  buscado  nue- 
vos  mecanismos de trabajo y es  econdmicamente  activa  en  el  hogar. 
La actividad  econdmica que  realiza por lo general  tiene  estrecha 
relaci6n  con  la  ocupaci6n  que  desempeña  el  marido. Es quien  ofre 
ce en  el  mercado, los productos  exedentes o de  comercializaci6n. 
Por  ejemplo  en el caso  del  señor  Balbuena  que  se  dedica  al  culti 
vo de productos  con  fines de comercializacidn  (calabacita  y  gla- 
diolas),  la  esposa es  quien  ofrece  en  el  mercado  local  el  prhduc 
to de temporada  terminada  de dos a  tres  cubetas  diarias  durante 
15 o 20 dfas.  Otras  señoras  venden  tambien  en  el  mercado  del  pue 
blo  frutosde  sus  pequeñas  huert.as (dos o tres  arboles  frutales) 
como son: aguacate,  guaje,  mango,  ciruela, etc.; y tambien  fri- 
j o l  o mbiz. 

- 

- 

- 

Por  otro  lado  aprovechando  la  coyuntura  turfstica  en  apogeo 
actualmente  en  el  pueblo,  estas  señoras  se  ofrecen  como  cocine- 
ras,  lavanderas,  ycostureras.  Tambien  como  son  las  responsables 
'de la crianza de los animales  dom6sticos,  ocasionalmente  los  ven 



den, sdlo en  casos  de  extrema  :necesidad o por  mantener  la  "dmis- 
tad"  con  sus patrones. 

Cuando  es  epoca de siembra y cosecha o de  algdn  acontecimien- 
to  de  importancia  en  el  pueblo,  la  madre  tiene  una  participacidn 
activa.  Aprovechando los dfas  festivos  como  el  "dfa de muertos", 
navidad,  festejos  a  la  Vfrgen de Guadalupe,  etc.,  vende  flores, 
ya  sea  de  su  jardfn o silvestres,  en  fln  las  que  resulten  atrac- 
tivas  para los ojos  de los turistas:Otras veces  instala  un  pe- 
queño  puesto  en  la  puerta  de  su  casa  para  vender  antojitos  mexi- 
canos,  ponches o comidas de la  regi6n. 

Todas  estas  actividades  son  de  cardcter  esporddico,  y  las  ga- 
nancias  que  obtienen  no  son  estables  ni  fijas,  salvo  alguna  que 
otra  excepci6n.  Ahora,  el  producto de estas  actividades lo inclg 
yen en  el  gasto  diario, si por  ejemplo  lavan dos  docenas  de  ropa 
"de  la calle", a 30 pesos  la  docena; los 60  pesos  de  su  ganancia 
es  para  comprar  fruta o carne. 

Todas  las  actividades de carScter  extradomestico  realizadas 
por las mujeres  son  de  "reciente" confomaci6n. Hace  unos 30 o 
4 0  años  toda  actividad que  desempeñaba  una  mujer  fuera  del  hogar 
era  muy mal vista.  "...la  mujer  que  trabaja o presta  sus  servi- 
cios  como  criadas  domesticas,  como  lavanderas,  costureras o que 
venden  baratijas,  eran  aquellas  que  no  tenfan  quien  las  manten- 
ga"  (Lewis, 1968:81). 

Por  dltimo  para  terminar  con  ocupacibn,  si  comparamos  la  rela - 
cidn  hora-trabajo de estas  mujeres  con  las  de  los  dos  tipos fami 
liares  siguientes ("B" y "C") , las  madres "A" tienen  mayor  des- 
carga de energfa y tiempo  de  trabajo. * Del  mismo  modo,  si  compa - 
ramos el  trabajo de la  madre con el  padre,  la  relacidn  tambiQn 
es asimgtrica:  la  mujer  no  tiene  horarios  de  descanso,  el  padre 
sf; este  que por lo general  llega  del  campo  a  las 4 o 5 de  la 
tarde  despues  de  comer y darse  un  baño  acostumbra  descansar, lo 
que haga  despugs  en  el  hogar  no  tiene  la  responsabilidad  ni e* 
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bergadura  de  su  trabajo  anterior.  En  cambio  las  madres  frecuen- 
temente se quejan de que  estdn  cansadas y que  no  saben  lo  que  es 
el  descanso  dominical.  Plasm6rnoslo  mejor  con  un  ejemplo:  Una  se- 
ñora  quien  tiene  junto  con  su  marido  el  cuidado  de  una  casa  de 
vacaciones de un  escritor  fuereño,  sostiene  que  cada vezque llega 
&telohacecon parientes y amigos,  quienes  le  solicitan  se  les 
guise  platillos  tfpicos  del  pueblo y otros  antojitos.  "Tengo  que 
ir  nomas,  asf  est6  comiendo,  ni  disfruto los dfas  que  mis  hijos 
no  van  a  la  escuela". 

Los hijos  en  este  tipo  familiar  juegan  un  papel de relativa 
importancia  en  la  economfa  del  hogar.  Cuando  son  mayores de 10 
años  por  lo  general y son de sexo  masculino, se integran  a  las 
labores  agrfcolas  que  realiza  el  padre y ocasionalmente  ayudan 
a  las  madres  en  sus  ventas.  Las  hijas  tienen  una  incursi6n  mbs 
temprana  tanto  en  el  trabajo  dom6stico  como  en  todas  las  activi- 
dades de servicio  que  realiza  la  madre. 4 

Para  finalizar,  la  variedad  en  la  ocupacidn  de  esta  unidad do - 
mastica  familiar nosdice,  quenoesexpresamente la  falta de medios 
de producci6n  lo  que  origina  la  diversificacidn  de  empleos  tanto 
del  padre  como la madre,  sino que ante la alternativa  de  escoger 
entre  el  trabajo  agrfcola y un puesto  de  jardinero  (por  ejemplo) 
el  agricultor  opta  por  el que  menos  fuerza  de  trabajo  requiere; 
tambidn  aprovecha  algunas  &pocas o temporadas  libres  del  trabajo 
agrfcola  (despues  de  cosecha  por  ejemplo). 

2 .  El trabajo  que  realiza  esta  unidad  domestico  familiar  ofre 
ce cierta  seguridad y estabilidad  en  la  economfa  del  hogar.  Vea- 
mos  porqu8. 

- 

Como estas  familias  tienen  como  actividad  principal y/o mbs - 
significativo el trabajo  agrfcola,  rednen  las  condiciones  y  me- 
dios  necesarios o elementales  para  el  desarrollo  de  la  misma.  Se 
tiene  tierra,  mano  de  obra,  aperos  agrfcolas,  animales  de  traba- 
jo, etC.!esto Ies  permita de alguna  manera  organizar,  disponer o 
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controlar su producci6n,  pero  siempre  con  la  finalidad de satis- 
facer  primero sus necesidades  de  alimentacibn,  es  decir  de  la 
"dieta  bdsica de productos  que  constituye  la  parte mbs importan- 
te  del  nivel de subsistencia"  (Warman,  1976:206). Es mas,  como 6s - 
tos  trabajadores  combinan  el  trabajo  agrIcola  con  los  servicios, 
se  permiten  sortear  vicisitudes,  cuando  un  trabajo  le  falla  (ma- 
la  cosecha  por  ejemplo),  se  esfuerza  por  conseguir  un  empleo  me- 
jor  remunerado. 

Cubierta  la  necesidad  elemental  (alimentacibn),  estos  traba- 
jadores  gozan de cierta  estabilidad y/o seguridad. Por  supuesto 
que  con  esta  aseveraci6n  no  negamos los problemas  que  tiene  el 
trabajador  agrfcola:  la  estrechBs  de  sus  condiciones  de  trabajo, 
ademds  la  relacidn de desventaja  crbnica  frente  a  otros  gruposso- 
ciales,llbmese  comerciantes,  funcionarios  del  Estado, o empresa- 
rios  industriales. 

3 .  Este  tipo  familiar cuerita con  el  mayor  ndmero  de  hijos de 
la  muestra  total,  especfficamente  se  tiene  un  promedio de 6 por 
familia.  Esta  relaci6n  mbs  alta  en  el  ndmero de hijos  en  compa- 
racidn  con  los  tipos  siguientes, nos demuestra  cbmo  estas  fami- 
lias se proveen de un  determinado  ndmero  de  hijos  que  va de acuer 
do con  la  seguridad  material  que  pretenden  mantener,  pues  ellos 
tambien  participan  en  la  producci6n  de  bienes de consumo.  Chaya- 
nov  nos  dice  al  respecto:  "no  es  el  tamaño  de  la  familia  la  que 
determina  el  voldmen de la  actividad  econdmica  familiar como pen 
sdbamos  antes,  por  el  contrario,  podemos  decir  que  el  grado de 
actividad  agrlcola  determina  la  composici8n de la  familia".  (Cha 
yanov, 1974:61). 

- 

- 

- 

4 .  La  edad de los  padres  de  este  tipo  familiar  tambiBn  repre 
senta  la  mayor  del  total de la  muestra,  es  decir  de 4 5  añ0.s co- 
mo promedio en los  padres, y 4 2  en  las  madres.  La  formacidn  y 
educaci6n de los  padres  corresponde  a  la  Epoca  de  los  cuarentas, 
donde  las  tradiciones  culturales  eran  mas  sdlidas  y  arraigadas 
que en  la  actualidad,  motivo  por  el  cud1  estas  parejas  sociali- 

- 
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zan  a sus hijos  apegados  a los patrones  de  socializaci6n de'anta - 
ño. 

Por  otro  lado  como la  educacidn  formal  en  esa  Qpoca  era suma 
mente  elitista  y  se  habla  establecido  mfnimamente  en  el  pueblo, 
estos  grupos  tienen  la  mds  baja  escolaridad  de  los  tres  tipos  fa - 
miliares;  hay dos  casos  de  analfabetismo  y la  mdxima  escolaridad 
lograda  es  la  primaria  completa.  Creemos  que  la  baja  escolaridad 
en estas  familias  tiene  un  significado rnbs concreto:  la  reticen- 
cia de los padres  a  mandar  a s'us hijos  por  la  perdida  econdmica 
que  para  ellos  singificaba  la  ausencia  de  estos en  el  hogar. 

a) La  familia  como  agente  socalizador 

Hasta  al  momento  habfamos  considerado  a  este  tipo  familiar co - 
mo una  unidad  para  la  produccibn  y  sobrevivencia;  ahora  vamos  a 
considerarla  como  agente  de  socializacidn  de  niños.  "La  familia 
no es ni  fundamentalmente  un  grupo  con  lazos  bioldgicos  con  fi- 
nes  procreativos,  sino  tambien  es  una  de  las  piedras  angulares 
para  el  cumplimiento  de  las  consignas  ideosocializadoras  de  una 
estructura  social"..  (Kaminsky,  1981:46).  En  primer  lugar  veremos 
a  los  agentes  socializantes  indirectos,  aquellos  individuos  que 
no  son los mbs  importantes o determinantes  en la formacidn  del 
niño  pero que conforman  el  mundo  mbs  directo  -despues  de  los  pa 
dres-  por  los  cuales  el  niño  internaliza  el  mundo. Nos referimos 
a  abuelos,  tfos,  primos,  vecinos,  amigos, etc.,  a  todos "o por 
lo  menos  la  mayorfa de los otros  que  el  individuo  encuentra  en 
la  vida  diaria y que  le  sirve  para  afirmar su realidad  subjeti- 
va" (Berger  y  Luckman, 1979:188). Estos  mismos  autores  dicen  que 
serfa  un  error  suponer  que  linicamente  los  padres  sirven  para  man 
tener  la  realidad  subjetiva,  sino  que  lo  cierto  es  que  ocupan  un 
lugar  central  en  la  econom€a  del  mantenimiento  de la realidad y 

revisten  particular  importancia  para  la  confirmaci6n  contfnua  de 
ese elemento  crucial  de  la  realidad  que llamarnos  identidad.  (Cfr. 
Berger y Luckman). 

- 

- 



CUADRO NO. 2 :  Agentes  Socializadores  Indirectos 

amilia 

Hurtado 

Mesa 

1 

L Balbuena 

Lazo  Familiar I Edad 1 Ocupación  Escolaridad 
I 

abuelo 

Ama de  Casa \ sin escol. 6 4  abuela 

68  Agricultor 1 I sin escol. 

servicios. 
! 

tía 

5 5  Ama de  Casa ! Prim. Inic. abuela 

6 5  I Agricultor P r i m .  i1ic.p. abuelo 

3 2  i Servicios  Prim.  comp. 
I 
I 

1 

servicios 
I i , I 

tía 

Ama de  Casa ' Prim. Inc. 5 8  tía 

Ama de  Casa I Sin  Escol. 8 5  abuela 

Estudiante I Secun.  comp 2 4  
I 

! 

I 
servicios 

i A 

FUENTE:  Cuadro  elaborado  con  las fichas  del  diario  de campo. 

a 
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En  segundo  lugar,  abordaremos  a los agentes  socializadores  di 
rectos,  aquellos  individuos  que  son los responsables de la  socia 
lizaci6n  primaria,  sean los padres o cualquier  otro  individuo  del 
niño  en  sus  primeros  años,  y  que sf son  determinantes  en  la  for- 
macidn  del  infante.  Son  los  personajes  mediadores  entre  el  niño 
y  el mundo,  aquellos  que  trasmiten  el  producto  de  la  selecci6n 
de aspectos segtin la  situacidn  que  ocupan  dentro  de  la  estructu- 
ra  social  y  tambien  en  virtud  de sus ideosincracias  individuales 
biograficamente  arraigadas.  (C:Er.Berger  y  Luckman). 

- 
- 

a.1. Los aqentes  socializadores  indirectos. 

La  existencia  de  agentes  socializadores  indirectos  tienen  una 
estrecha  relacidn  con  el  tipo de composici6n de la  familia. De 
las 6 familias "A" que  tenemos  como  muestra, 3 son  nucleares  y 
3 extensas;  vamos aabordarsobre todo  a  estas  dltimos  ya  que 
las  primeras  constituyen  por lo general de agentes  directos  en 
la  socializacibn,  en  cambio  las Ciltimas componen  el  ndcleo  fami- 
liar  constante y/o cotidiano. Nos referimos  especfficamente  a 
los  tfos  (as),  abuelos  (as),  porque  son los individuos  que  guar- 
dan  mayor  vinculaci6n  significativa  con los niños  de  nuestra 
muestra. 

Segdn el cuadro ntímero 2 los tfos(as)  y  abuelos(as) que  in- 
tegran  el  tipo  familiar  que  venimos  abordando  tienen  las  mismas 
ocupaciones  y  el  grado  de  escolaridad  semejante  que  nuestros  in- 

. formantes.E$tas caracterfsticasvienea reforzar o apoyar  el pa- 
trdn de socializacidn que estdn  transmitiendo los agentes  socia 
lizantes  directos,  es  decir  que  se  estd  haciendo  extensiva la so 

cializacidn  guardando  cierta  coherencia  en los valores,  actitu- 

- 

des,  ideas, etc. "SU  formaci6n  dentro  de  la  conciencia  significa 
que  ahora  el  individuo se identifica no solo con 10s otros  con- 
cretos  (10s  padres)  sino  con  una  generalidad  de  otros, o sea  con 
una  sociedad.  Esta  identificacibn  generalizada  le  da  estabilidad , 

Y continuaci6n  a  la  auto  identificacidn  del  niño".  (Berger y Luck 
man, 1979:196). 

- 
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En  Tepoztldn la  relacidn  que  existe  entre  abuelos-tfos  y  niños 
tiene  un  profundo  significado  que  no  creemos  sea  de  ahora,  sino, 
no  podrfamos  explicarnos  la  estrechez  con  que  se  manifiesta.  Lewis 
en su  estudio  sostenfa  todo lo contrario: "...el otro  elemento es 

el  acusado  familismo  que es  mds  individualista  y  aislacionista". 
(LeIizis , 1968:108).  Veamos  cuales  son  sus  manifestaciones  concre- 
tas  y  porque  no  es  cierto  este  aislacionismo. 5 

9.1 .1 .  La  abuela.  Sea  su  permanencia  fija o esporddica  en  el ho- 
gar, juega  un  papel  importante;  mejor  abn  si  vive  con  sus  nietos 
e  hijos. Los roles  a los que se dedican  las  madres  de  mis  informan 
tes  son los siguientes: 

- 

1 .  Sustituyen  a  la  madre  cuando  esta  va  a  alumbrar  un  nuevo  niño, 
su  trabajo  se  especifica  en  atenderlos,  manejar  el  presupuesto fa 
rniliar diario,  dar  seguridad  a  los  niños  quienes  se  muestran  con 
ansiedad  y  extrañeza  por  la  ausencia  de  la  madre.  La  abuela  "ex- 
plican  a  sus  nietos  sobre  el  alumbramiento y embarazo:  "Se  fue  a 
comprar  un  hermanito", o "en  el  hospital  le  regalardn  un niño", 
La madre  por  su  parte  se  siente  mds  tranquila  si  a  su  regreso  los 
niños  no  la  atiborran  con  tantas  preguntas,  por  lo  que  apoya a la 
abuela  de  los  niños  en  sus  explicaciones. Si lo vemos  desde  un 
punto de  vista  econdmico  la  participacidn  de  la  abuela  en  el  ho- 
gar  -sobre  todo  la  ayuda  en  el  desarrollo  de  las  actividades  do- 
mesticas-  disminuye  ei  gasto  que  implica  la  contratacidn  de  una 
niñera o algbn  otro  familiar  con  remuneraci6n  monetaria o moral. 
En  cambio  se  le  da  ese  papel  a la  abuela  por  considerarse  obvio 
en  ella. 

- 

2 .  Capacitada  por  el  bagaje  de  sabidurfa  arrojada  por  la  experien 
cia  de los años,  es  asesora  constante  en  la  planificacidn  de la 
familia  de  su  hija o nuera.  Suele  decir: "No seas  tonta,  no  ten- 
gals m68 hijos,  no  te  alcanzard  el  dinero". 

- 

3.  Es refugio  de  los  matrimonios  con  problemas.  Cuando  una  mujer ! 

recien  casada  encuentra  un  ambiente  hostil  en  su  nuevo  hogar (so 
bre todo con  su  familia  polftica),  si  su  marido  se  emborracha, o 

- 
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extraña  demasiado  su  hogar  de  orfgen,  tiene  la  alternativa de co- 
bijarse  con  su  madre  para  protejerse  ella  misma  y  adn  si  tiene  hi 
jos.  Cuando  la  madre  toma  esta  alternativa  a  causa de tener  un  ma 
rid0  vicioso,  casi  siempre  consigue  la  regeneraci6n  de este.  La 
abuela  sirve de intermediaria  en  la  soluci6n  de  los  problemas  de 
la'pareja tomando  como  bandera de lucha  la  presencia  de  sus  nie- 
tos  en  el  hogar. 

- 
- 

4 .  Si  la  abuela  estd  aGn  fuerte o vive  cerca de la  casa  de su hi- 
ja o hijo,  colabora  trayendo  el  mandado o queddndose  con  los  ni- 
ños. Una de mis  informantes  fue  "invitada"  para  regresar  a  su  ho- 
gar  materno,  porque  su  madre  estaba  apenada  del  "excesivo"  traba- 
jo  domCSstico que  realizaba,  la  responsabilidad de 5 niños,  y ad5 
mds  llevar  todos  los  dfas la  comida  a  su  marido  desde  Santa  Cata- 
rina  (un  pueblo  vecino)  hasta  Tepoztldn. 

5. Como  ejemplo  mdximo  del  significado  del  papel de confianza, se 
guridad y estima que se  tiene a la  abuela  en  el  hogar,  estd  el  ca 
so de la  madre de una  informante,quién  cuando  viajd  por  dos  opor- 
tunidades  a  los Estados.Unidos en  calidad de empleado  domGstica, 
su marido  le  dijo:  "Te  doy  permiso  siempre  y  cuando  sea  tu  madre 
quien  se  haga  cargo de la  casa  y  de  tus  hijos". 

- 
- 

6.  La abuela  por  su  parte  trata de llevar  una  buena  relacidn con 
sus  nietos,  enseña  a  las  niñas  a  tortear,  dar  de  comer a los ani 
males,  a  hacer  el  mandado, etc.  Casi  siempre  tienen  un  nieto  pre 
ferido  lo que hay  veces  es  causa de celos  entre  los  niños. Le gus 
ta  hacer  compraciones  entre  sus  nietos,  sobre  todo  en  el  rengl6n 
de aprovechamiento  escolar; de acuerdo  con  ello  le  gusta  premiar 
sobre  todo  a las niñas  comprdndoles  trastecitos de barro,  un PO- 
llito y hasta  hay  veces  ropa  y  calzado.  Tambien  procura  evitar 
discrepancias  con su hija o nuera  respecto a la  educacidn  de  sus 
nietos  aunque  hay  veces  resulta  moralista  con  ellos,  pero  por 10 

general  es  consuelo de todos los niños  miedosos  y  llorosos. 

- 
- 

4 

aA-tlos.las)r Son  los  personajes  que  despues de los hermg 
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nos  y  abuela  tienen  mayor  interaccidn  con  los  niños.  Si  hay  una 
relacih de  mayor  escolaridad de los  tSos6  respecto  a  los  sobri- 
nos  pequeños,  tienen  la  obligacidn de brindarles  ayuda  fundamen- 
talmente  en  tareas  escolares o enseñarles  a  caminar,  ir  al  baño, 
y  hasta a pasear.  Esto  se  hace mas visible  cuando es tfa o tfo  de 
10 a 15 años  de edad.  Cuando  hay  tfos  que  viven  cerca  de los niños 
y no hay  la  presencia de sobrinos  mayores,  los  tXos los reempla- 
zan  y  a  veces  retardan  el  que  los  niños  cumplan  tareas  domesticas 
en  el  hogar.  Decfa  una  informante:  "como  su t fo  ha  asistido  blti- 
mamente  a  la  escuela  tiene  la  obligacidn de escucharles  y  ayudar- 
les  en  todo,  incluso  a  compartir  buena  parte  de  su  tiempo  con 
.ellos,  pues yo lo atendl:  cuando  era  pequeño".  Puede  notarse que, 
como la  educacidn es una  inversi6n  econdmica  a  largo  plazo,  vis- 
to desde  el  dngulo de seguridad  para la familia, lo mejor que los 
padres  hacen  es  manejar  a los otros  agentes  socializadores  para 
no  quebrar  esas  espectativas. 

Otra  informante  quien  es  ama de casa  y  eventualmente  vende  flo - 
res, tiene  bajo  su  responsabilidad  a  dos de sus  sobrinos  durante 
8 horas  diarias  mientras  su  cuñada  sale  a  trabajar al  Distrito Fe 
deral  como  lavandera.  Todos l o s  dfas los baña,  les  sirve  la  comi- 
da  (que  su  cuñada  dejd  preparada la noche  anterior),  les  enseñb 
a  caminar,  y  hasta los cura  cuando  se  enferman.  "Como ya tento 6 

hijos, dos mds no cuentan  nada,  ademds  tengo  que  ayudar  a  mi  her 
mano que es  tan  bueno  conmigo,  siempre me ayuda  cuando  tengo pro 
blemas  econdmicos". 

- 

Tambien  estd  el  caso  de  -las  tfas  solteras,  de  avanzada  edad, 
o divorciadas  quienes  tienen  la  facultad de velar  por sus sobri- 
nos aunque  sea  una  responsabilidad  eventual.Podemos  especificar 
e1,caso de una  mujer de 30 años, divorciada  y sin hijos  quien  vi 
ve en  casa  de  sus  padres y ademds  con  sus  sobrinos  (hijo8  de  su 
hermano). Les  compra  juguetes o ropa,  con  frecuencia  porque  ve  en 
ellos los hijos  que  no  pudo  tener (&to naturalmente  viene a dis 
rninuir los  gastos  que  harzan  sus  padres,  y ademils  para ella,  la 
ayuda'  significa  una  inversidn  al futuro,yaquelos sobrinosvelardn 
suvejez). Aquellasquenopud.ierontenerhi~9syademdsdivorciados se 

- 
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sienten  totalmente  fustradas  y  mbs  abn  frente  a  las  madres  que  si 
tienen  prole,  por lo cual  les  conviene  mantener  la  imdgen  mater- 
na . 7 

a.2. Los  agentes  socializadores  directos. 

Decfamos  que  en  Tepoztldn la familia  viene  a  ser  una  institu- 
cidn  socializadora  por  excelencia,  pues  no  hay  otros  medios  de S% 

cializacidn  representativos de ella,  como  casas  cuna o guarderfas. 
Dentro  de  la  familia  la  madre es el  elemento  directo y responsa- 
ble de la  socializacibn. 

a.2.1. La  Madre.  En  sociedades donde'la principal  actividad  es  la 
agriculturaseenmarcauna fuertedivisidn sexual d e l  trabajo.  Por 
un lado  el  hombre  se  dedica  al  cultivo de productos  destinados  al 
consumo  familiar, y por  otro  la  mujer  se  dedica  al  trabajo  domesti - 
eo  como  principal  caracterlstica.  Esta  divisidn  histbricamente de 
sarrollada  perfil6  una  maximizacidn  del  trabajo de la  mujer  en  el 
hogar y menosprecio  a  la  vez de la  misma  en  relaci6n  al  trabajo  del 
hombre  por no contribuir  objetivamente o en  terminos  monetarios o 
de  productos  a  la  economfa  familiar.  En  Tepoztldn  que  no  es ya 
una  sociedad  tfpicamente  campesina,  el  trabajo  hogareño  como  carac - 
terfstica  exclusiva o tfpica de la  mujer  persiste,  pasando  por  al - 
to el  aporte  econ6mico  que  hace  esta  en  la  incrementacidn  del  pre - 
supuesto  familiar. 

La mujer  desde  que  contrae  matrimonio  inicia  un  nuevo  status 
en la  sociedad,  el  cud1  le  quedard  como  su  sello  oficial  y  vita- 
licio. El matrimonio  tiene  como  finalidad  la  procreacien de hijos 
y despuds  la  educaci6n  de  estos.  Si  una  mujer  tiene  un  hijo  antes 
de contraer  matrimonio  se  le  considera "fracasada'. Una  informan- 
te  decfa  de su  hija de 17 años  quien  tuvo  una  niña  sin  casarse; 
"Yo le advertl: mucho  cay6  por  idiota  y  orejona". 

En  Tepoztldn  se  considera  "pecado"  que  un  matrimonio  no  desee 
tener  hijos o no estar  agradecidos  por  los  hijos  que  "Dios  les  ha 
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enviado",  Cuando  una  pareja  no ha  podido  tener  hijos,  frecuente- 
mente  se  señala a la  mujer  como  la  dnica  responsable  de la 
esterilidad,  sin  reparar  para  nada  en  el  marido.  La  cuñada  de  una 
informante  quien  se  cas6  por  segunda  vez y no  tiene  niños  es  lla 
mada  "mula"  en  las  calles  por los pequeños  que  juguetean  (16gica- 
mente  lo  escucharon  de  sus  padres  y  otras  personas),  ella  se  sien 
te  terriblemente  desgraciada.  Creemos  que  esto  es  comprensible  en 
la  medida que  a  la  mujer  desde  la  cuna  se  le  socializa  y  educa pa 
ra  ser  madre:  ademds  el  tener  hijos  representa  una  inversi6n  fu- 
tura;  son  quienes  velardn  en  su  vejéz. Es la  madre  la  gura  eterna 
de los hijos,  incluso los vdstagos  casados  recurren  primero  a  los 
consejos  de  su  madre  antes de decidir  sobre  cualquier  problema, 
dejando  despues  la  opini6n de su  esposa. 

- 

- 

- 

A continuaci6n  veremos  c6mo  la  madre, afin cuando  juega  un  rol 
econdmico  importante,  es  el  elemento dinhico que  mds  responsabi- 
lidad  ejerce  en  el  hogar  respecto  a  los  hijos.  Vale  decir  que  es- 
ta  potencia  no  responde  tínicame.nte  al  tan  mencionado  "machismo" 
del  padre,  sino  que  ella  lo  "conciente"  porque  estd  inserto  el 
rol  para  el que  fue  socializada,. 

En  este  tipo  familiar  la  madre  durante  sus  embarazos,  sigue 
cumpliendo  todas  sus  actividades  domesticas  y  extradom6sticas 
sin  alterar  el  ritmo  de  trabajo  hasta  los tíltimos dfas  de  gesta- 
cibn. En algunos  casos  inclusive  puede  aumentar  su  trabajo,  ya 
sea  porque  se  aproxima  la  cocecha o siembra, o simplemente  porque 
1a"comadrona o mddico  le  dijo  que  estaba  muy  pesada  de  peso  y  que 
trabajar  hasta  el  cansancio  le  harfa  rebajar  algunos  kilos.  Por 
ejemplo  una  madre de 4 niños,  recuerda  que  cuando  iba  a  tener  un 
segundo  hijo  se  excedi6 de trabajo  recogiendo  flores  para  vender 
las  en  el  "dfa  de  muertos".  Se  "olvid6  de  comer"  (palabras  tex- 
tuales)  varias  veces  durante  varios  dfas;  cree  que  esa  fue  la 
causa de haber  perdido  al  niño:  "...el  niño  trabaj6  mucho  y  se mu 
rib".  Todas  estas  mujeres  recuerdan  haber  tenido  buenos  embarazos 
desde  el  punto de vista  fzsico: ningfin malestar,  dolor o antojos. 
En cambio  suelen  recordar  que  las  relaciones  con sus maridos  se 

- 

- 
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deterioran,  lo  que  atañen  a  su  aspecto  ffsico.  Esta  es  la  eta- 
pa donde hay  mayor  promiscuidad  sexual  departe  de  los  maridos. 

El control de nacimientos  con  metodos  "modernos"  est6  casi 
generalizado  en el pueblo,  pero por lo  general los maridos  de 
estos matrimonios  se  oponen  a  que  lis  mujeres  se  controlen  me- 
dicamente.  Esta  negativa  se  da  por  tradicibn,  ya  que  antiguamente 
se  vefa  con  malos  ojos  que  las  parejas  limitaran  el ntímero de  na 
cimientos,  ademds  el  dnico  metodo  de  control  de la  natalidad  a- 
ceptable  para  .la  moral  tepozteca  era  la  continencia. S610 dos ma 
dres  usan  anticonceptivos  intrauterinos,  de  lo  cud1  los  esposos 
no  tiene  ni  la  mds  mfnima  idea. 

La mujer  concibe el  embarazo y el  nacimiento  de sus hijos  con 
mucha  tranquilidad  y  naturalidad. La mayorSa  acostumbra  alumbrar 
en sus casas y atendidas  por  comadrona.  Solo  dos  madres  en sus, 
dltimos  partos  fueron  atendidas  por  razones  de  salud  (cesarea) 
en  hospitales de Cuernavaca. Por  lo  demSs  las  tepoztecas " A " ,  

tienen  un  fuerte  valor y disposici6n  sobre  la  naturaleza  del  par 
to.  Una  señora  primigesta  (en  ese  entonces)  me  platicaba:  "Recuer - 
do que cuando  me  faltaban  pocos  dfas  para  dar  a  luz  mi  esposo  me 
dijo  que  salieramos  a  pasear, yo no tenlla ganas  y  le  dije  que Eue 

ra solo. No fu6  solo  61,sino  toda  la  familia:  mis  hermanas,  mi 
mamd y mi  cuñado. A l  poco  rato  sentf  unos  fuertes  dolores  que  no 
pude  caminar  ni  para  pedir  ayuda  a  mis  vecinos,  por lo que  deci- 
df  atenderme  sola  pues  recordaba  haber  visto  dos  partos.  Corte 
el corddn  dejando  diez  centsmetros  para  anudar  al  niño.  Sufrf  un 
pocombs por  el  susto,  pero  de  esa  manera  tambi6n  ahorre  el gasto 

del medico. A l  llegar  mis  parientes  me  quisieron  llevar  al  m6di- 
eo pero  me  opuse  rotuntamente,  pues  ya  no  valSa  la  pena". 

- 

- 

Como  es  elevado  el nbero de  nacimientos  atendidos  por  coma- 
drona o partera  en  este  tipo de madres "A " ,  vamos  a  describir  el 
proceso de parto  con  el  propdsito  de  ver  c6mo  se  transmiten los 
primeros  germenes de socializaci6n.  Primero  algunos  datos  bio- 
grdficos de la  partera . 8 

Doña Cleofe, de 7 3  años, partera y ademds  conocedora  de  plan - 
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tas  medicinales,  practica  desde  hace  unos 4 0  años ambos  oficios. 
Tiene 6 hijos y 30 nietos y bisnietos;  por  su  apariencia atin fuer - 
te aparenta  tener  unos 15 años  menos.  Aprendid  su  oficio  cuando 
un  grupo  de  medicos  llegaron  a  Tepoztldn  en  1940  para  organizar 
varios  cursos  de  primeros  auxilios,atenci6n  de  partos  e  inyecta- 
bles.  Asistid  durante 6 meses  al  curso  del  que  obtuvo  un  diploma 
y  una  valija de mgdico, la cud1  desde  entonces  es  su  fiel  compa- 
ñera. Es conocida  en  la  Universidad de Morelos  -facultad  de Medi 
'cina-'donde siempre  es  invitada  para dar'pldticas a  los  alumnos 
sobre  su  experiencia. 

Secuencia  del  alumbramiento.  Cuando  la  mujer  siente  que  se 
acerca  la  hora  del  parto  avisa  a  sus  familiares  y  les  dice  que 
enciendan  una  veladora  para su santo  preferido,  luego  se  llama a 

la partera,  la  cual  la  acuesta  sobre  el  petate  y  la  desnuda  has- 
ta  la cintura  y  le  va  dando  masajes  en  el  abddmen  con  aceites ca 
lientes  y  alcohol.  Se  cree  que  esto  afloja  los  mdsculos  de  todo 
el  cuerpo. Se le  da  un  rebozo o algo  para  que  muerda  en  caso  de 
extremo  dolor,  pues  no se aconseja  que  la  mujer  grite o llore, 
por  temor  a  que  los  vecinos  la  escuchen.  Cuando  menos  dolor  mani 
fieste  ser4  considerada  buena  madre.  Si  no  puede  parir  se  le sie" 
ta  en  una  silla,  poco  antes  la  comadrona,  segdn  vea  a  su  pacien- 
te  le  aplica  anestecia  parcial  adquirida  de la farmacia.  Antigua 
mente  todas  las  mujeres  daban  a  luz  sin  ningGn  tipo  de  anestecia 
sdlo con  masajes y frotaciones,  actualmente  doña  Cleof6  combina 
medicamentos  aldpatas  con  plantas  medicinales  de  la  regibn. No 
permite  que  el  padre  est6  presente  en  el  parto,  porque  las  muje- 
res se "chiquean" o tienen  vergiienza o pena  de  que  las  vean,  ade 
mSs  sostiene  &Sta  mujer  que  los  hombres  le  estorban  su  trabajo. 
Cuando  ha  salido  el  niño  inmediatamente  la  partera  da  al  niño a 

su  madre  para  que  Bsta  lo  ponga  encima  de  su  pecho  desnudo,  con 
el  propdsito de que  siga  escuchando los latidos  del  corazdn de 
su madre, ''para que de grande  sea  menos  llorbn".  Luego  que  cay6 
la placenta lo entierran  en  un  lugar  alejado y seguro  del  corral 
pafa que  lo^ perros no  vayan  a  descubrirlo. Luego la  comadrona 
Vi@te a la madre. y la faja  Alrededor de la  cintura  con  la  finali 

- 

- 

- 

- 
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dad  "de  que su vientre  no  se  abulte".  Al  bebe  despues se le,,  pone 
"alquilor"  (medicamento  al6pata)  en  sus  ojos  para  limpiarle  las 
mucosidades  que  tra6,  luego  se  le  baña  con  algodones  humecidos * 

en  agua  tibia y se  le  viste.  Mientras l o  baña  la  partera  le  dice 
al  niño  que  se  parece  al  padre u otro  pariente;  le  mira los ge- 
nitales y le  dice  que  ser5 un  hombre  muy  fuerte o trabajador.  Al 
tercer  dfa  vuelve la comadrona  para  darle  al  niño  su  primer  baño 
de tina.  La  primera  leche o calostro  no se le. db en ningrin caso, 
pues  se  cree  que  le  produce  al  niño  fuertes  diarreas,  por  haber 
estado  guardada.  Una  vez  exprimido  el  pecho  de  la  madre,  la  par- 
tera  pone  paños  de  agua  caliente  sobre  el  pecho  de  la  madre  para 
que  baje  la  nueva  leche, y, si tiene  poca,  se  estimula  ddndo- 
le a  la  madre  atole de ajonjolf,  garbanzos  y  chocolate.  La  madre 
tiene  una  dieta  especial  durante  la  semana  que  sigue  del  parto 
hasta  que  ha  dejado de sangrar.  Se le prepara  un  atole  de  mdiz 
con  epazote y piloncillo,  pan o tortilla  y  t6  de  canela,  el  cud1 
tiene  que  tomdrselo  durante e¡ tiempo  que  crfa.  La  partera  visi- 
ta 5 dfas  despues  del  parto  para  dar  masajes  a  la  paciente y ba- 
ñar al niño. Se recomienda  que  la  madre  guarde  reposo  por lo me- 
nos  durante 8 dfas.  Cuando  Lewis  hizo  su  estudio,  las  mujeres  guar - 
daban 4 0  dfas de descanso:  "...cuarenta  es  el  lapso  ideal,  tienen 
la  libertad de no hacer  trabajos  domesticos;  baños  de  vapor y abs - 
tenci6n  de  relaciones  sexuales  durante  un  año  aproximadamente. El 
motivo es retardar  el  embarazo  durante  el  mayor  tiempo  posible". 
En  la  actualidad la mujer  se  levanta  a  la  semana  para  atender  el 
trabajo  domestico,  y  al  mes  sale  a  la  calle. 

El costo  del  parto  varfa de acuerdo  a  las  condiciones  econ6mi 
cas de la  parturienta.  Pueden  ir  desde  unos 300 a 600 pesos,  aun 
que si  hay  una  complicaci6n  no  prevista  se aumenta.' Doña  Cleo- 
f B  comenta que sus pacientes  han  disminufdo  desde  hace  unos 5 - 
años  porque  tiene  mucha  competencia con  hospitales y centros 
de  salud  locales y de  Cuernavaca,  sobre  todo  porque  hay  madres 
aseguradas  medicamente.  Antes  de  su tíltima visita, la  partera  da 
indicaciones a la  madre  sobre la alimentaci6n y cuidado  del  niño: 
"es  preferible  darle  la  leche  materna  hasta  el  año,  porque  el  ni 
ño sera mbs sano, si se  pasa de ese  lfmite  el  niño  se  "chiquea y . 

- 
- 

- 
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se  malogra". "Cada vez  que  Llore  el  niño  no  le dB de corner,  ni lo 
cargue. "No 10 saque  a la calle  hasta  que  cumpla  por  lo  menos --- 
tres  mes".  Estas  prdcticas  socializadoras  casi  nunca  se  cumplen 
como  lo  veremos  mds  adelante. 

Bien,  ahora  pasaremos  a  ver cutíles sdn.las prdcticas  sociali- 
zadoras  a  partir  del  nacimiento  del  niño. 

1. La  llegada de un  niño  en  Tepoztldn  es  recibida  con  precau- 
cidn y alegrfa, por  el  desconcierto  que  ocasiona  su  nacimiento. 
No es  motivo  de  celebraciones  formales,  pues  se  cree  que  durante 
las  primeras  semanas  de  vida,  el  niño  estd  expuesto  a  contraer 
enfermedades  como el "mal de ojo", "mal  de  aire",  "mal  de  susto", 
"mal  de  humor",  prgctican  todas  que  dan  al  niño  un  encerramien- 
to  de  por lo menos  un  mes,  aunque  antiguamente  era  mayor  el  tiem 
PO "...por lo general los niños  no  salen  durante  los 4 primeros 
meses".  (Lewis,  1968:156). De esto  podemos  percibir  que  las  prdc 
ticas  socializantes  que  "escondlan"  al  niño  estdn  'perdiendose  Len - 
tamente,  una de las  razones  mds  obvias  en  el  caso  de  estas  madres 
"A", responde  a  su  participacidn  en  el  dmbito  extradomestico. 

- 

2 .  En  Tepoztldn  se  faja al niño  desde  que  nace,  se  le  envuel- 
ve con  pañal  todo  el  cuerpo y luego  se  le  amarra  con  una  faja  de 
brazos  hasta  hacersele  llegar  a los pies,  a  manera  de  "tamalito". 
Esta  practica  prevalece  aproximadamente  en  un 50% en el.pueblo, 
lo cual  desmiente lo que Lewis decfa: "La costumbre  de  fajar  al 
bebe ha sido  abandonada  por  completo,  porque  algunas  madres  lo 
consideran  cruel".  (Lewis, 1 9 6 8 : 2 0 2 ) .  Actualmente se da  cierta 
concecidn al bebe,  si  es  inquieto o no  lo  conciente  la  madre o 
abuela  s610 lo fajardn  hasta  el  cuarto o quinto  mes, y ya no hasta 
el año  como  se  acostumbraba,  porque  fajarlo significabaoten€a un 
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2. La lactancia  materna  es genera1izada"en este  tipo  familiar, 
sobre todo  a los primeros  hijos. Solo dos  madres  no  pudieron  dar 
pecho  a  sus  hijos  por  razones de salud  (grietas  en  el peztjn y  per - 
dida de peso).  Ellas  sostienen  que  no  encontraron  diferencias  en - 
.tre la salud de sus  hijos  criados con leche  materna  y los con  le - 
the artificial; lo que  se  not6  es  que  Bstos  dltimos  fueron  mds 
llorones.  La  lactancia  dura de 1  a 3 años.  Se  trata  de  alargar  ese 
perfddo  debido  a  que  la  lactancia  les  sirve  como  metodo  anticon- 
ceptivo. Por lo general los hijos  menores  "gozan"  de  Bsto,  aunque 
como no es  aceptable  culturalmente  que  un  niño  de  casi 4 años  si= 
ga  mamando  Bste  se  averguenza de hacerlo  en  pbblico.  Una  señora 
me decfa:  "...Mi  hijo me  llamabadespacio y me llevaba  a  un  lugar 
solo, allf ya estaba  puesto  el  banquito, me hacfa  sentar y me  sa - 
cabs mi  pecho". 

La lactancia se concibe  como  un  proceso  natural  que  se  tiene 
que  seguir  despues  de  tener  un  hijo, en  ningbn  momento  hay  lamen - 
taciones o fastidio  como  lo  manifestaba  Lewis  en  su  estudio:"... 
amamantar no se  considera  una  actividad  placentera  entre las mu- 
jeres  tepoztecas , se  quejan  constantemente  de que'las debi- 
lita, y que no pueden  hacer  nada  porque  traen  al ni.0 con  ellas". 
(Lewis 1976:77). La lactancia no tiene  horarios se da de mamar 
cada  vez que el  niño  tiene  hambre e incluso  como  apaciguador  de 
cualquier  llanto.  Cuando  la  madre  amamanta lo hace  cuiddndose de 
no  mostrar su pecho o se  retira  a  un  lugar  solitario. 

3.- El destete  se  da  en  la  forma  de  antaño.  Se  unta  el  pezdn 
con  jugo de sdvila o prodigiosa"  para  que  este  quede  amargo. El 
niño  al  probarlo  se  asquea y termina  por  aborrecer  el  pecho  mater 
no. 

4 .  La  mayorfa de las  madres se oponen  al uso del  chup6n,  pues 
sostienenque provoca  cdlicos  al  bebe y hasta  enfermedades.  S610 
una  madre  ofrece  chup6n  a  su  niño, lo cual  no  es  sorprendente, 
pues  esta  mujer  es  de  las  que  mgs  trabajo  tienen. 

. .  

I 
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5 .  Las  primeras  comidas  del  niño  empiezan  despues  del  año  ge- 
neralmente o depende  de  cudn  saludable  se  encuentre  este  a  ojos 
de su  madre,  el  medico, o curandera.  La  dieta  inicial  es  jugo  de 
naranja,  pur6  de  pldtano,  caldo  de  frijoles,  tortilla  remojada 
y  huevo.  Muchas  veces s e  sirven  los  alimentos  despues  que  el  ni- 
ño ha  llorado  un  buen  rato,  pues  la  madre  casi  nunca  los  tiene 
listos  cuando el bebg  lo  pide.  Este  momento  muchas  veces  es  cau- 
sa de tensidn  y  nerviosismo,  llegdndose  incluso  a darunaslige- 
ras  nalgadas  al  niño,.  Ademds  en  la  preparacidn  de  los  alimentos 
no  existe ningtín tipo de higiene,  partiendo  desde  que  las  madres 
no se lavan  las  manos,  hasta  no  desinfectar  el  agua  para  beber. 
Son  frecuentes  las  enfermedades  gastro  intestinales, y ademds mu 
chos  niños  tienen  manchas  en la cara  a  causa  de  la  avitaminosis 
cr6nica  que  padecen. 

6 .  En  Tepoztldn  al  igual  que  en  otras  sociedades  se  han  esta- 
blecido  determinadas  secuencias  en  el  aprendizaje  de  cqntrol de 
esffnteres,  hablar  y  caminar,  estos  naturalmente  tienen  estrecha 
relacidn  con  el  drden  bioldgico  del  hombre,  pero  que  la  sociedad 
va  moldedndolas  segdn  sus  prdcticas  culturales  establecidas. 

- La edad  de enseñidrselesaqueaprendana controlar los esffn- 
teres  parten de los  dos  años  en  general,  las  madres  le  dan  extre 
ma  importancia  y  dejan  todo  lo  que  hacen  cuando  el  niño  se  lo pi 
de.  Una  madre  decfa:  "...incluso  dejo  de  atender  a  mi  marido,  de 
lo  contrario  me  perderfa  confianza".  La  mayorfa de los  niños  no 
tienen  probremas de enuresis, y si  ocasionalmente lo hay  las  ma- 
dres lo toman  con  mucha  naturalidad  porque  aducen  que  es  de  frfo. 

- Se  estima  que  el  niño  empieze  a  hablar  a  los  dos  años,  no  hay 
ningdn  tipo de estimulaci6n,  sdlo  se  llega  a  corregir  cuando .- 

'haymalapronunciaci6n.  Por lo general los niños  aprenden  nuevas 
palabras  por  la  estimulacidn  de  sus  hermanos  mayores.  Pero  cuan- 
do un  niño  no  habla  hasta  los dos o tres  años  a  causa  de  "sustos" 
se  suele  llevarlo  a  la  iglesia  con  el  propdsito  de  introducirle 
las  llaves de esta  a  su  boca,  en  ademdn  de  abrir  una  cerradura; 

I 
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con esto se espera  que el, pequeiío hable, A1 llegar a casa -10 mis - 
no que en  la  iglesia.-s?  reza a l  santo  preferido  unas  cuantas  ora - 
cienes. 

-El  gatear  es comb en los niños  tepoztecos,  pero  se  tiene al- 
gunas  limitaciones:  s6l0  en  las  habitaciones y en  el  corredor, 
mds noen el patio  por  temor  a  piquetes  de  insectos",  juegue  con -- 
tierra o haga  travesuras.  Las  madres  concienten  que  sus  hijos ga 
teen  porque  sostienen  que de lo contrario  no  conocerfan  su  casa, 
a sus animales, y demds  familiares. No se  acostumbra  el  uso  de 
andaderas, se lleva  al  niño  de  una  manita o se  pone  una  faja  alre - 
dedor de la  cintura  para  que  aprendan  a  caminar.  Estos  niños  co- 
mo promedio  general  aprenden  a  caminar a los quince o dieciocho 
meses de edad;  las  madres  dicen  que  sus  niños  no  aprenden  tan rd 
pido  porque no usan  andadera  como' los niños  de  la  ciudad.  En  ge- 
neral  el  niño  recibe  escasa  estimulaci6n  para  aprender  a  caminar. 
Una  señora  recuerda: "...mi hijo  mayor  aprendi6  a  caminar a los 
dos años  porque  era  damasiado  gordo y flojo,  su  abuelo  cuando  vi 
vfa  siempre  lo  tenfa  en  brazos  y  no  querla  caminar,  cuando  se 
murid  a  los  dos o tres  dlas  empez6  a  caminar ~610, porque  compren 
did que -no tenla  quien lo cargase, y ya ni  gate6". 

- 

- 

a. 2.2. El padre 
Su imdgen  es de la  persona  dura  por  naturaleza,  en  relaci6n  a 

la  madre.  Tiene  poca  participacidn  efectiva  en  la  crianza  de los 
hijos, debido  a  que  concibe  estrema  la  divisidn de trabajo  entre 
el hombre y la mujer.  La  vida  familiar  transcurre  alrededor de 
la madre,  a  quien  los  hijos  tienen  mds  confianza, por  ejemplo cuan 
do llegan  del  trabajo  no  muestran  afecto o cercanla  a  sus  hijos, 
simplemente  porque no estdn  acostumbrados  al  ruido  que  ellos  ha- 
gan,  ven  a su hogar  como  un  lugar  de  descanso, lo que  contradice 
las  espectativas  de  los  niños. 

En  los  hogares  matrilocales  se  da  una  relaci6n mbs tirante  de 
(51hacialos hijos, condicha posturademuestraque tiene  poder  "aunque 
vivaconsu suegra".  La  solidificaci6n  de  la  imdgen  varonil de los 
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hijos  varones  depende  principalmente de la  imdgen  paterna: los 
niños  aceptan  el  estatus  masculino  a  abosorber  el  rol  del  padre; 
llegan  incluso  a  ser  tirantes  (imitando  la  relacidn  esposo-espo- 
sa) con  sus  hermanas  quienes  tienen  que  obedecerles.  En  Qste  ti- 
po familiar  no  hay  padres  que  realmente  colaboren  en  las  tareas 
dom6sticas.cuando  el  padre  estd  en  el  hogar, es  el  centro  de  aten 
cidn  aunque  no  tenga  obligaciones  definidas  en  relacidn  a  los h& 
jos. Deja  en  manos de la  madre  todo lo relacionado  a  asuntos  es- 
colares,  la  cud1  vigila  hasta  muy  noche  que  los  niños  cumplan  las 
tareas,  asiste  a  juntas,  platica  con los maestros  sobre la conduc 
ta y aprendizaje  escolar,  etc.;  el  padre  se  limita  a  escuchar los 
informes de la  madre  y  actCa  con  los  hijos  de  la  manera  mds  frfa 
y calculadora  para  que  se  interesen  por  la  escuela. El desaprove 
chamiento  escolar no lo  acepta, 10 cual  es  motivo  de  fuertes  cas 
tigos.  Este  es  el  rubro  que mds le  interesa  pero no tiene  ni  la 
paciencia  ni  la  solucidn  para  mejorar el problema. 

- 

- 

El padre  la  mayorla de las  veces  prefiere  hijos  varones, Bsto 

con la expectativa  de  que  cuando  sean  mayorcitos ( 6  años  en ade- 

lante) lo ayuden  en  el  trabajo que  desempeñan,  principalmente  el 
trabajo  agrfcola.  Miran  con  desencanto  que  sus  primeros  hijos 
sean de sexo femenino,  aunque 6sto vaya a beneficiar  directamen- 
te a la  madre  (vease  rol  de  niños).  Una  informante  se  quejaba de 
que su marido.nunca se  conform6  con  el  sexo  de sr hija  mayor 
quien  murid  cuando  tenla 6 años.  "Siempre  estaba  melanc6lica,  y 
decfa que su pap6  nunca  la  querfa,  por  eso  platicaba  con  las  plan 
tas,  las  flores,  las  estrellas,  la  luna;  nunca  con  nosotros". 
. .  -, 

Es el  padre  qui6n  por  tener  la  autoridad  en  la  casa  hace  res- 
petar a su  esposa  e  hijos  de la gente  del  pueblo,  familiares y 

amigos.  Incluso db permiso a la  madre  para  que  Bsta  castigue a 

los niños. Se trata  de  "usted"  al  padre,  es  la  relacidn  que  brin 
da  mayor  respeto,  siendo  de  muy  mal  gusto  llamar  a  la  madre o al 
padre por su nombre,  asf  sea  de  broma.  Cierta  vez  una serlora de- 
cfat 'tud.recuerdo que  una  vez  mi  hijo  me  llamd por mi  nombre,  in 
mediatamente su padre  salt6  del  asiento  y le di6 una  señora  bofe 

- 
- 
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CUADRO NO. 3: Los Hermanos 

-. 
Familia 

? 
Edad 

Hombre  Mujer Escolaridad 
1 

17 

lo.  Sec. 14 

30. Sec. 

Calderón 5 0 .  Prim. 10 

9 

Jardín 5 

lo. Prim. 7 

3 0 .  Prim. 

c 

13 

20. Prim 8 

lo.  Sec. 

5 Jardfn 
Judrez - 

2 
II_ 

6 m  

18 Preparat. 

Aceves Est. Normal 17 

11 60. Primaria 

6 Jardín 

2 3  

21 

Balbuena 18 

15 

15 

8 

5 
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FUENTE: Cuadro  elaborado con las f i c h a s  del  diario de campo 
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tada  diciendole  que  era  su  madre  y  no  una  cualquiera ..." 

Finalmente,  el  padre  tiene  mayor  preferencia  que los niños s o  

bre  todo  en  acontecimientos  relacionados  con  la  comida.  Se  le  ha 
cen  tortillas  especiales  (a  mano)  cuando  no .se  han  hecho  para 
todos  los  demds. El marido  valora  este  trabajo  y  considera  a  su 
mujer  como  una  "buena  esposa".  Esta  costumbre se sigue  en  estos 
hogares  incluso  despugs de haberse  introducido  en  el  pueblo  las 
tortilladoras  mecbnicas. 

T 

a.2.3. Los hermanos y Rol de  los  niños 
Segdn  el  cuadro nCunero 3,  en  este  grupo  hay  un  total de 29 hi - 

jos, 20 hombres  y 9 mujeres;  si  restamos  a  los  niños  objeto  de  es 
tudio  (de O .  a 6 años) que  son 8 ,  el  total  de los tspicamente her 
manos  son 21 niños.. Las  edades de estos  oscilan  entre l o s  7 y 18 
aiíos y la  escolaridad  va  desde  los  primeros  grados  de  primaria  has 
ta  llegar  al  nivel  preparatoria.  Existe  un  promedio  de 5 niños  por 
familia  el  cudl es el mds a l t o  de todos  los  tipos  familiares. Es- 
te  prcentaje  es  razdn  suficiente  pra  tomarlos  en  cuenta  como  agen 
tes  socializadores, lo cudl  guarda  estrecha  relaci6n  con los ro- 
les  que  tienen  en  el  hogar. 

I 

- 

.- 

Tener  mds de un  hijo  en  la  familia  tiene  mucha  significaci6n 
porque  indirectamente  determina  que  los  patrones de socializaci6n 
se  vayan  repreduciendo.  En  la  familia  tepozteca  una  familia  sin 
hijos  significa  un  drbol  est6ril  y  hasta  un  estigma.  Para  el pa- 
dre  tener  un  hijo  significa  estar  con  la  bendicidn  divina, y pa- 
ra  la  madre  un apoyo.inquebrantable y su  raz6n de vivir. Es co- 
man  que en  los  primeros  hijos  se  viertan los mayores  esfuerzos 
tanto  en la crianza como la  educacibn,  en los demds  la  carga  de 
responsabilidades de la  madre  disminuye  en  buena  proporcidn por 
que los mayores  ayudan  en  la  socializacidn, o, a la  inversa 
108 menores  imitan  lo  aprendido de sus  hermanos  mayores.  Las  ma- 
dres a Qsta  relaci6n  casi  no  la  entienden  y  sostienen  que  los  ni 
ños menores  "crecen  solos".  L6gicamente  no  se  ha  reparado  en  la 
ayudq  que  brindan los mayores  en  el renglejn  socializador. 

- 

- 
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Ser hermano  mayor  en  estas  familias  en  la  mayor de las  veces, 
no lo señala  el  tener 7, 10 o 13 años  de  edad,  sino  mds  bien  el 
6rden  del  lugar de nacimiento  que  se  tiene  frente  a los demds  her - 
manos. Por ejemplo  en  una  familia  que  tiene  todavfa dos  hijos, el 
hermano  mayor  es  el que tiene 4 años  y  sobre 61 recaen  fuertes. res - 
ponsabilidades;  mientras  que  en  una  familia  que  tiene 6 miembros, 
el  niño  que  tiene 4 años  es  considerado  menor  y  abn  no  tiene  res- 
ponsabilidades. Es decir,  un  niño  se  hace  inmediatamente  mayor  (con 
todas  las  cosas  que  implica)  apenas  nace  un  nuevo  hermanito,  aunque 
sean  muy  seguidos  de  edad. 

Tener  m8s de un  hijo  permite  a los padres  tepoztecos  visuali- 
zar el nivel de desarrollo  del  niño  en  general,  motivo  por  el  cual 

hacen  compraciones  entre  sus  hijos.  Estas  comparaciones  se  ha- 
cen frecuentes  sobre  todo  en  el  avance  escolar. Se llama  "tontos" 
o "burros"  a los niños  que  no  asimilan  las  enseñanzas  del  maestro. 
Y "listo"  e  "inteligente"  cuando  sucede  todo lo contrario.  Esto 
produce  constantes  disputas  entre ellos, peor  si  es  hermana  y  me- 
nor. 

Hay una  enfermedad  "comdn"  en los niños  de  Tepoztldn  que  empie - 
za cuando  el  niño  tiene 2 ,  3 o 4 años al  sentir que  se aproxima  la 
llegado  de  un  nuevo  hermanito,  optando  por  llorar  sin  que  nada lo 
consuele. A esta  enfermedad  se  le  llama  chipilez,  y  al  niño  chipi 
lito. "ChSpil,  celoso,  se  deriva  del  nahuatl  TZIPITL  que  singifi- 
ca  celos  ante  el  futuro  hermano".  (Lewis 1960:7). Esta  "enferme- 
dad"se  percibe por  el  trdnsito  drastico de hermano  menor a mayor, 
que se caracteriza  por el rompimiento  de  estrechos  lazos  entre  la 
madre  y el niño:  supresi6n  del  amantamiento,  suparaci6n  de  la  cama 
materna,  menos  cuidados,  etc., lo que  nos  dice  que  el  niño no'es- 
tdlisto para  la  llegada  del  nuevo  miembro, stímese a  esto la nula 
explicacidn  que  tiene el niño  acerca  del  "intruso"  que  le  quita  su 
lugar.  Antiguamente  la  incidencia  de  mortandad  por  chipilez  era 
alta , . Lewis  la  interpret6  como de desnutrici6n:  "Por  el  sfnto- 
ma y ndmero de muertes y su  obvia  relaci6n  con  el  destete  hay  una 
alta  probabilidad  de que la  chipilez sea por deficiencia  nutricional o 
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de pardsitos  intestinales".  (Lewis  1960:17).  En  mi  estudio  no  en- 
contr6  muerte  por  chipilez,  pero s€ "chipilitos",  por  otro  lado 
las enfermedades  gastrointestinales  se'  estdn  controlando  actual- 
mente,  sin  que  esto  diga  que  haya  reglas  de  higiene  en el  hogar  en 
t6rminos  mbs o menos  aceptables. 

Bien,  lfneas  arriba dedamos que los hzrmanos  tienen  un  papel 
importante  en  la  socializaci6n  primaria  porque  son  el  canal  donde 
y por el cual  se  hace  extensivo  los  patrones  de  socializacidn de 
los padres.  Esta  importanica  radica  en  que  algunas  veces  son  agen - 
tes  socializadores  directos  -a  la  vez  que  cumplen  tareas  domesti- 
cas-,  otras  prestando  ayuda en  tareas  extradomesticas.  Ahora, los 
diferentes  roles  que  el  niño  cumple,  empiezan  cuando  este ya tie- 
ne  internalizado  un  "yo".  Con el1.o se  introduce  a  la  vida  social. 

Para  la  asignaci6n de tareas y obligaciones  loa  agentes  socia- 
lizadores  se  basan  en  el  "cbdigo"  de  edad,  fuerza  ffsica y sexo, 

Las hijas.-  Tienen  en  su  hogar  una  posicidn de menos  respeto y 

privilegio, en  relaci6n  a  su  hermano  varbn.  Sus  tareas  consisten 
fundamentalmente enayudarala realizacibn  de  las  tareas  domesti- 
cas: barrer,  lavar  trastes,  hacer  el  mandado,  dar de comer a los 
animales;  las  cuales  son  de  cardcter  formal.  Las  tareas  socializa 
doras  que  cumplen  se  especifican  fundamentalmente en:  enseñar  al 
niño  a  caminar,  darles  de  comer,  llevarlos  al  baño, y algunas vft- 
ces pañalearlos.  Estas  tareas  muchas  veces  despiertan  en  las ni: 
ñas un  agudo  amor  hacia  sus  hermanitos,  identificdndose  con  el 
rol materno  plenamente.  Por  su  parte  las  madres  se  muestran  amplia 
mente  satisfechas  cuando sus hijas  tienen  afinidad  e  inclinacidn 
hacia  las  labores  hogareñas,  y  tratan  de  enseñarles  lo  m8s  tempra 
no posible  dichos  menesteres.  Esta  inquietud y apresuramiento  de 
las  madres  se  debe  a que, cuanto mbs temprano  aprendan  las  hijas 
6stas  funciones,  mds  pronto  se  vexgn  remplazadas;  de  esta  manera 
encuentran  cierta  "liberacibn"  a  su  carga de trabajo  cotidiano. 
Las  hijas  internalizan  en  menos  tiempo  este  papel  porque  tienen 
la  imdgen  femenina Ira  la mano" o constantemente. 

- 



Finalmente  creemos  que  el  papel  de  las  hijas  no  se  limita  a 
aprender  el  rol  dorn6stico-socializador  sino  que  traspasa  estos 
1Smites:  la  concepci6n  y  actitudes  hacia  la  vida,  el  trabajo,  la 
maternidad,  el  matrimonio,  etc.  La  mujer  estd  socializada  e  im- 
puesta  desde  que  nace  a  cumplir "su" papel,  no  es  que  tenga  cug 
lidades  innatas  (el'kexto  sentido",  "mayor  sensibilidad  mater- 
nal") como se  le  ha  venido  atribuyendo. 

Los hijos,-  Su  tarea  fundamental se especifica  en  ayudar  al 
padre en  las  labores que  desarrollan,  pero  tambi6n  realiza acti 
vidades  domesticas y socializadoras. El padre o algtn  miembro 
de su propio sexo se  encarga de enseñarle  las  labores  agrfcolas 
por  lo  general  a los 5 o 6 años,  antes  el  padre  no  les  da  infor- 
macidn ya que se considera  que  todavfa  no  aprenderfan. A los 6 

años no tienen  responsabilidades  de  caracter  fijo,  pero  de  los 8 

a 10 para  adelante S € .  Hubo  un  padre  que  comentaba  orgulloso  que 
en  la  produccidn de malz  de  ese  año, s6l0 habian  intervenido sus 
hijos y 61:  "Ya  la  mayorfa  estdn  creciditos, los chiquitos  aunque 
sea  para  cargar  la  comida  sirven  cuando  nosotros  cargamos  el  mafz. 
No se  contratd  peones,  la  cosecha  fue m& escaza  que  el  año  pasa- 
do, pero  nos  ahorramos de contratar  mano  de  obra". 

Los niños  tienen  mayor  participacidn  en  epoca  de'  siembra o co 
pecha, los que  tienen 9 ,  10 y  mbs años, trabajan  en  el  campo ay2 

dando  a  algGn  conocido o familiar  de  sus  padres,  motivados  por  el 
pago.  Obtienen  de 20 a 50  pesos  por  unas 4 o 5 horas  de  trabajo, 
y no pocas  veces  llevan  algo de los  productos  de  cosecha.  El  di- 
nero  obtenido lo gastan  en  su  escuela o lo  dan  a su  madre.  Esta 
sabedora  de  que  el  niño  lleva  dinero  omite  darle  por  unos  cdantos 
dfas  para  su  gasto, lo cual  indi.ca  que  este  tipo  de  niño  partici 
pa  indirectamente  en  su  manutenci6n. 

- 

I /  

1 2  
- 

, 

Este  tipo de niños  algunas  veces  sin  propdn6rselo  contribuyen 
a  aminorar  los  gastos  de  la  comida.  Van  al  campo y cazan  pdjaros 
o palomas las cuales  pasan a constituir  parte  del rnenCi del d€a. 
Esta  prdctica no es  asidua  en ningtín tipo  de  familia,  las  madres 
aunque  no  obligan  a  cazar, S €  los  persuaden.  En  general  la  sabi- 
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durfade este  tipo  de  niño  es  singular  (si  queremos  compararlos 
con 10s niños l l ~ t l  y 1 1 ~ ' 1 ) ,  que va desde  reconocer  las  horas  del 
dfa  por  la  posici6n del sol, hasta  comprender  las  clases  de  plan 
tas,  tierra o las  enfermedades  de los animales. 

- 

Los hijos  varones  al  igual  que  sus  hermanas  tambien  cumplen  ta 
reas  domesticas  y  socializadoras,  aunque  en  menor  grado  que  aque- 
llas. Cuidan  que  sus  hermanos  no  salgan  a la calle,  entretienen  a 
los pequeños  haciendoles  jugar o enseñand6les  juegos,  avisando - 
a  la madre que se  ensucid o se  cayb,  etc.,  etc.  Estas  tareas  las 
realiza  generalmente  ciando  no  estdn  sus  hermanas o s610 tiene  una 
o dos. Las  tareas  domesticas de cardcter  formal  es  este  tipo de ni 
ños son:  llevar  al  campo  la  comida  del  padre  y  todo  tipo  de  manda- 
dos. Pero si  queremos  comparar  con  las  responsabilidades  que  tie- 
ne su hermana,el  var6n  tiene la opci6n  de  no  cumplir  sus  tareas, 
sdlo recibird  un  fuerte  regaño;  mientras  que  a  su  hermana,  ademds 
del  castigo  moral  recibird  castigo  flsico.  Tambien  se le exalta m8s 
temprano a que tenga  libertades  y  mayor  desenvolvimiento. 

- 

En  algunos  hcqaresdonde  no  hay  hermanas los hermanos  cumplen 
"tareas  femeninas"  obligados por  las  circunstancias  y  sus  padres. 
El caso de este  niño  nos  puede  ilustrar  mejor:  Tiene 5 años  y co 
mo sus  padres  casi  siempre  trabajan  fuera,  se  queda  con  sus  herma- 
nitos de 4 y 8 meses de edad. Le  cambia  su  pañal  al  pequeño,  le 
da su mamila  haciendola  calentar,  y  vigila  que no se  caiga.  Pero 
cuando los niños  son  algo  mayorcitos ( 8 ,  10 y mbs  años)  la  madre 
percibe  como  grave  el  desarrollo  de  las  tareas  domesticas y cuida- 
do de los niños,  pues los hijos  se  niegan  a  ayudar.  Estas  madres 
temen  enfermarse o ausentarse  y  demuestran  constantemente  su  insa- 
tisfaccidn de no haber  tenido  descendientes  mujeres.  Ahora,  tampo- 
co estas  madres  obligan  realmente - a  sus  hijos  que  las  ayuden,  pues 
temen "al que  dirdn  (la  burla  de  otros  muchachos  de  la  misma  edad) 
ya que estdn  concientes  (tiene  bien  internalizado) de que  tanto  el 
hombre  como  la  mujer  tienen  diferentes  roles.  Esta  linea  divosoria 
en la  formaci6n delhombreylamujer, inclusosemanifiestacuando 
cuidan  celosamente  de  que  sus  hijos  jueguen los juegos  apropiados 
para  su  sexo. Por  ejemplo  cierta  vez  observaba  que  un  niño  de 4 

.r 
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años y su  hermana de 3 ,  jugaban ''a la  comidita".  La  niña  fu6 a la 
cocina y- le  pidid  un  pedazo de-masa a  su  madre,  esta  inmediatamen 
te le proporcionb,  al  poco  rato  fue  el  niño e hizo  lo  mismo.  Su 
madre  molesta le respondis:  "IQuftate!  Ivas a ser  mujerl". El niño 
angustiado  insisti6  buen  rato,  despugs  se  fue  llorando, lo que dg 
rb buen rato, Su madre  se  mostr6  infalibre  y  nunca  cedi6. 

- 

Bien,  a  manera de conclusi6n  sostenemos  que  el  desarrollo de las 
tareas de los hijos  hasta  ahora  descritos,  sirven  a  los  agentes so- 

cializantes  directos  como:  primero  como  mecanismos  de  control de 
los  padres  hacia los hijos  (se les tiene  ocupados);  segundo  como 
elementos que  hacen  posible se elimine  la  contrataci6n  de  fuerza 
de trabajo  extra; y tercero,  disminuye la carga  de  trabajo  domes- 
tico y extradomestico  tanto  del  padre como la  madre. 

Ademds de los  roles  descritos  en  lfneas  anteriores, los hijos 
cumplen  otra  funcibn:  el  rol de prestigio.  Tener  niños  en  la fami 
lia  otorga  prestigio  a  los  padres;  es  decir  qu6, lo que se logra 
o nb conforma  el  estatus  de los padres.  En  Tepoztldn los  hijos 
significan  el  motivo de vida y I.ucha cotidiana, el padreconsolida 
su espfritu  masculino  teniendo  hijos,  demuestra  a  los  demds  que 
puede  tenerlos, y en conjunto  que  puede  mantenerlos  y  educarlos. 
La madre  por su parte  alcanza  un  mejor  estatus  en  la  medida  en 
que sus hijos sean  aseados,  pasivos,  obedientes, es decir  "bien 
educados".  Se le llama  "buena  madre" o "buena mujer''  si sus  hijos 
reanen  estas  caracterfsticas.  Ahora,  tambi6n  los  hijos  son  el  me- 
dio o ''la bandera de lucha"  por  el  cual  la  madre  llega  a  obtener 
poder  frente  a  su  marido,  el  argumento dele que  se  vale  es por lo 
general  el  drduo  trabajo  que  realiza  para  ellos.  Cierta  vez  una 
señora me decfa:  "Sin  mis  hijos no sabrlra que  hacer ... para  que vi- 
virfa yd "rmi  esposo  ni me respetarfa!".  Otro  testimonio  que  re- 
fleja  la  importancia y significado de los hijos  en  el  hogar es de 
una  señora  quien  despues  de  cinco  años  de  matrimonio  tuvo a su 
primer  hijo:  "Antes  todo era.triste y tenfa  mucha  soledad,  estaba 
como  muerta  de  todo lo que  pasaba  a  mi  alrededor.  Cuando l leg6 mi 
primer  hijo  salf de mi  encerramiento;  habfa  que  salir a comprar, 
que visitar  al  mgdico,  a  los  familiares,  etc.  Despues  llevarlo  a 
la slacuela". "Con tndo Qsto la gente vi6 que yo tambien  podSa 
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ser  una f buena  mujer 1 'l. 

Antes  de  terminar  es  necesario  saber  que  las  actividades  domgs 
ticas,  socilizadoras,  y  agrfcolas  que  realizan  los  niños  de  este 
tipo  familiar, no tiene  la  importancia  ni  la  embergadura  que  te- 
nfa  en  la  familia  de  antaño  (vease  el  "Modelo  de  socializaci6n  tra 
dicional"  Pdgina 43) en  donde  si los niños  estelarizaban  estas  fun 
cienes a  conciencia  obligados  por  sus  padres y las  circunstancias, 
es decir  actualmente  los  padres  no  son  tan  exigentes  con  la  parti 
cipacidn  efectiva de sus  hijos  en  el  hogar y fuera  de 61. Este 
aflojamiento  se  debe  a  qua  ha  entrado  en  juego  un  elemento  que  en 
tiempos  pasados  apenas  si  tenla  importancia:  la  educaci6n  escolar. 
Las aspiraciones de los  padres  han  cambiado  a  la  par  con  el  cambio 
socioecon6mico  que  acontece  en  el  pueblo  (tengase  en  cuenta  que  se 
trata  de los padres  mds  tradicionales  desde  todo  punto  de  vista), 
se quiere  que  los  hijos  logren a traves de la educaci6n  un  mejor 
nivel de vida, lo cual  desde  nuestro  punto  de  vista  creemos  diff- 
cil  decristalizar..Sabemos que Bstas  familias  no refinen las condi 
ciones  necesarias  para  lograr  hijos  profesionales:  cuando  se  es n& 
ño otras  actividades  atropellan o aplazan  el  desarrollo  de  un  efec 
tivo  aprendizaje  escolar,  aunque  los  padres  traten  de  dar  mayor 
significado  a  la  educaci6nescd.ar. No queriendo  exagerar  pensamos 
que  este  tipo de niño  en  el  futuro  vendrd  a  conformar  la  masa  de 
individuos  desadaptados  (no  internalizaron  a  conciencia  ni  el  pa- 
pel  de  estudiante  ni  el  papel  de  agricultor),  .aquellos  que  pobla 
rdn  las  orillas  de  las  grandes  ciudades  siempre  en  busca  de  traba 
jo o mejores  condiciones  de  vida. 

- 
- 

- 

- 

b. El  autoritarismo  como  elemento 'en la  socializaci6n 
Sostenfamos  en  la  introducci6n  del  trabajo  que  la  autoridad  en 

nuestra  sociedad  se  ha  venido  degenerando  hasta  pasar  a  constituir 
o transformarse  en  autoritarismo; &te que  nace a trav6s  del  poder 
que  ejerce el  Estado  sobre  la  sociedad  repercute  directamente  en 
la  instritucidn  familiar  instaurado  un  sistema  de organizacih con 
bases  autoritarias.  Creemos  que  el  establecimiento  de  la  familia 
autoritaria  se  debe a su  carencia  de  libertad,  los  padres  reprimen 
a  sus  hijos  a  causa de que  ellos  tambign  son  v€ctimas de la reprg 

I .  . , 



sign,  econdmica,  ideol6gica,  social, etc. 
En Tepoztldn el tipo  familiar  del  que  nos  venimos  ocupando,  reu - 

ne  entre  otras  caracterfsticas de socializaci6n  el  ser  autoritaria. 
Hay autoritarismo de padres  a  hijos,  de  mayores  sobre  menores,  de 
fuertes  sobre  debiles. A continuaci6n  veremos  a  traves  de  algunas 
prdcticas  socializantes,  c6mo  de  vierte  el  autoritarismo,  nuestros 
indicadores  para los tres  modelos  son:  modo  de  fajar  a los niños; 
educaci6n  sexual;  limitaci6n de acci6n; y castigos, los cuales  nos 
servirdn  para  establecer  comparaciones  entre  uno y otro  modelo.  El 
drden de exposici6n  que  seguimos  va  en  relaci6n  al  desarrollo  cro- 
noldgico  del  niño. 

b.1. Practicas  contundentes de autoritarismo  en  el  hogar 
1. El modo  de  fajar  a los niños:  Segdn los estudl;os de Lewis 

Bsta  pr8ctica  era  muy  usual  hace  unos 30 o 4 0  años.  "Hay  una  creen 
cia  particularmente  en  las  mujeres  ancianas de que  fajar los bra- 
zos de  los  niños  previene  que  se  hagan  malos  de  grandes,  atar  es 
un  esfuerzo  para  hacer  al  niño  mbs  pasivo o callado.  Algunas  fami 
lias  atan  a los niños  de  los  tobillos  y  muñecas  mientras  duermen, 
dsto se hace  ha9ta  el  momento de caminar  para  acostumbrarlo  a  dor 
mir callado"... "Se  cree  que los niños que han  sido  fajados  no  to 
cardn  las  cosas,  ni  serdn  activos,  ni  pedirdn  demasiado,  ni  dardn 
problemas  a las madres.  Cuando  un  niño se comporta  mal y es  hiper 
activo,  se  dice que la  madre no lo at6 el tiempo  suficiente,  tam- 
bien  cuando  un  jdven  pretende  abrazar  a  su  chica  ella  puede  decir 
1 ¿que. no  te  amarraron  bien  cuando  eras  niño? 1. (Lewis 1960 : 4 ) .  Es i I ) 
ta  prdctica  actualmente  tiene  persistencia  pero  la explicacih que 
dan  las madresha variado.  Sostienen  que  es  para que  no se  rasgu- 
ñen,  asusten o vayan  a  caerse  de  la  cama.  Unas pocas dicen  que es 

para  evitar  que  sean  inquietos de grandes. Lo  cierto  del  asunto 
es  que  la  explicacidn  ha  variado,  mds el contenido y repercusidn 
en  el  infante  es  el  mismo.  Se  estdn  descargando  sobre  el  niño  ac- 
titudes  para  hacerlos  mds  pasivos y sometidos.  Ademds  sabemos  que 
esa practica se da a  diario y en  buena  cantidad  de  horas  en  los 
primeros  meses  de  vida  del  niño  (teniendo  en  cuenta  que  en  la  vi- 
da del  bebe  hay mbs horas de sueño). A manera  de  especulaci6n: ?-+' 

\ - 

- 

f '  
- 
- 
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puede  ser  el  fajeo,  una de las  causas de¡ porque  el  niño  tepoz- 
teco  camina  despugs  del  año  y 2, 4 ,  y  hasta 9 meses,  siendo que' 
podrfan  hacerlo  al  año  como  promedio  general. 

\2 

2 .  La madre  que  tiene  asimilada  una  cultura  e  ideosincracia, 
manifiesta y transmite  al  niño  sus  concepciones  mediante  acti- 
tudes. La educacidn  sexual  es  una de ellas.  En  este  tipo  fami- 
liar no existe  informacidn  ni  educacidn  sexual;  la  inclinaci6n 
hacia  la  curiosidad  sexual  en  el  niño es tomada  como  morbosidad 
y malcriadgz.  La  respuesta  es  castigar,  reprimir,, o esquivar 
cualquier  tipo  de  pregunta  hasta  mbs o menos los 12 o 15 años 
de edad  en  el  mejor  de los casos,  y en  el  peor  toda  la  vida.  AUE 1 

que la educacidn  sexual  que  se  imparte  en  la  escuela  a los niños 
mayores,  resulta  ser  un  medio  auxiliar y de  comodidad  para los 
padres,  estos  ya  no  se  toman la  molestia  de  abordar  el  tema  es- 
peranzados  en  que  la  escuela  ha  proporcionada  "buena"  informa- 
cibn.  Muy  en el fondo  preferirfan  que  se  evitase,  pero lo acep- ( 

tan  porque  la  escuela  es  una  instituci6n  formal y de  prestigio 
en el pueblo. 

0 .  

Por  otro  lado se cre6  que  dar  orientaci6n  sexual al niño  in- 
dica perdida de su  inocencia  (valor  tan  sublimado  en  la  niñez ' 
tepozteca)  sostienen que una  respuesta  incursiona  una  nueva prem I 
gunta,  y  a sf sucesivamente. La postura  de los padres  indica 
temor  porque  saben que "los tiempos  han  cambiado",  temen  que 
tanto  hijas como hijos  enlacen  un  problema de Xndole  sexual. La; 

- 

madre  cuando  orienta  a su hija  adolescente  sobre  sexo., lo hace 1 

en  tdrminos  del  embarazo y nacimiento  de  un  niño; lo curioso  es' 
que se  oculta  informacidn  sobre  el  engendramiento,  mdtodos  de 
anticoncepcidn,  etc.  Se  prohibe  incluso  que los niños  pequeños 
tengan  amigos  grandes o mayores que ellos,  por  temor  a  que re-: 
ciban  informacidn  deformada. Los padres  prefieren  pensar  que los 
niños  menores  no  se  cuestionan  la  sexualidad,  ni  que  perciben 
los.cambios de su  madre  cuando se embaraza. 

LO cierto  es  que  tales  actitudes  producen  desconcierto  en la 
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mente  del  niño,  quienes  fijan  la  misma  idea  peyorativa  que  tie- i 

nen  sus  padres  acerca  del  sexo.  Estas  fijaciones  se  agravan  cuan 
do hay  castigo  moral y/o flsico  por  descubrir  en  el  niño  mastur- 
bacidn o inquietud  por  conocer  Qste  nuevo  campo  (desde  el  punto 
de vista  del  niño), o a prohibir a la  niña  que  camine  sin  calzo- 
nes  delante de los  niños. 

- 

Algunas  señoras  sin  embargo se muestran  tranquilas,  porque 
piensan  que sehanproducidocambiosen la  generaci6n  actual  res- 
pecto  a  la  educacidn o informaci6n  sexual.  Recuerdan  haber  ido 
al  matrimonio  a los 1 2 ,  13 y 1 4  años  sin  haber  tenido  ni  la  mds 
mfnima  informaci6n  acerca  del  engendramiento,  incluso  muchas  no 
habfan  iniciado atín su  ciclo  menstrualpor  lo  que  los  dfas  de 
convivencia  con  su  marido  les  result6  terriblemente  traumdtico 
e inagural  de  sumenstruacibn.  Tambien  les  da  tranquilidad  que 
sus  hijas  sepan  hacerse s u  aseo  fntimo o al  menos  conozcan  los 
procedimientos  de  su  realizaci6n.  La  informaci6n  que  las  madres 
"CrelSn'" que  sus  hijas  estdn  recibiendo  se  contradice  con  la  rea 
lidad,  pues  se  est6  haciendo comtín en  la  actualidad  ver a  mucha 
chas  de 15, 16 o 17 años  tener  hijos  sin  casarse,  siendo  que  en 
el pueblo es requisito  importante  contraer  matrimonio  antes  del, 
engendramiento. 

- 
- 

3 .  Una de las  prdcticas  sintetizadoras  de  la  autoridad  en  el 
"teje y maneje"  de la  vida  familiar y que  se  produce  desde  muy 
temprana  edad,  es  la  negaci6n a  darles  libertad  de  acci6n  a  los 
niños, ,hecho  cotidiano  que  en  tiempo  de  Lewis  se  suscitaba  de 
diferente  manera  pero  que  tambien  tenfa  como  afdn  negar  liber- 
tad  al  niño.  Lewis  dice:  "Los  niños  son  cargados  mds atín de  que 
puedan  caminar,  pero  no  en  robozo,  sino  en  brazo  izquierdo,  de 
esa  manera los brazos  del  niño  quedan  libres  aparentemente, y 

se  dice  que  es  preferible  a  que  ande  cargado  a  que  ande  tocando 
cosas y ensusidndose,  demandando la  atenci6n  materna".  (Lewis 
1960:6).  En  la  actualidad  la  prdctica  de  traer  en  brazos  al  ni- 
ño es  totalmente  indeseada y practicadas  por  las  madres t e m e  
a s  debido a su  mGltiples  actividades;  pero sf los vigilan  cuan 

- 
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do  empiezan  a  caminar o gatear.  Muchas  vecEs  para  evitarse pro 
blemas  introducen  al  niño  dentro  de  un  cajbn, cuando'este sa- 

le  motivado  por  la  curiosidad, lo vuelven  a  meter,  lo  mismo  cuan. 
do se  baja de la  cama. Los niÍios encuentran  barreras  a  cada  idea 
que les surja. Por  ejemplo a un  niño  de 4 años  se 'le indica  cons 
tantemente  que  no  salga  a  la  calle  por  temor  a  que  le  pase algo: 
atropelle  un  coche,  ser  golpeados  por  niños  mayores  que 6 1 ,  o 
que  aprendan  "maldades".  Una  informante  me  decfa: "...los  tengo 
a todos juntoamf, se lo que  saben  y  lo  que  no;  de  esa  manera  es 
toy m8s tranquila".  En  otros  casos  la  madre  intimida al niño con 
su padre,  velando  por  completo  sus  inquietudes  particulares; 
" f s i  no te  portas  bien y sigues  juando ya verSS  con  tu  padre!", 
"!si no  cumples  con  la  tarea t-e las  arrelards  con tu padre"!. 
Son  las  expresiones  que fnds se  escuchan. 

r/-3 

- 

- 

- 

En  este  tipo  familiar  el n i ñ o  en  la  medida  que  va  creciendo 
va asimilando  que  para 5us padres  significa  un  estorbo o fasti- 
dio  el  que  sea  inquieto. S u  rostro  demuestra  inseguridad y su 
actitud  esta  siempre a la defensiva.  Incluso,  si  observamos  a 
las  personas  mayores  nos  damos  cuenta de que poseen  las  mismas 
caracterfsticas,  pero  a  diferencia  de los niños  que  no  tienen 
mbs  alternativa  que  aceptar  ese  mundo  impuesto, 6stos tienen 
otras  salidas  buscando  satisfacciones  fuera  de su hogar;  los '1 

hombres  generalmente  con  amigos y el  alcohol, y las  mujeres e 

\ 

\- 
cidiendo  tempranamente  cambiar  de  estado  civil.  De  esa 
uno llega  quizd  a  explicarse  el  porque  del  cardcter  introverti- 
do, inseguro,  y  desconfiado,  como  razgo  principal  del  individu 
m. Desde  niños  se  desacargan  mensajes  para  conformarlo 
con lo que  es  y lo que  tiene,  por lo que, en  etapas  posteriores 
de su vida  identifican  la  quietud  y la diciplina  como  valores 
inquebrantables.  Si  nos  proyectamos  al  futuro,  aceptard  (y  las 
acepta)  como  cosa del destino  pertenecer  a  las  clases  sociales 
menos  favorecidas  dentro  de  la  estructura  social,  sin  cuestio- 
nar  el  orfgen  de  su  situacidn y grado de 6stas  diferencias.  Sa 
bemos que es la  clase  que  sufre  continuamente  desempleo,  subem 
pleo,  y  explotacidn  en  todo  6ngulo  del  sistema  social,  pero  que 

- 
- 

- 
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admirablemente  las  soporta. 

\ 
4 .  Las  pautas  autoritarias  se  perfilan  claramente  en los cas 

tigos  que  se  imparte  al  niño.  Surgen y varfan de acuerdo  a  la 
edad, su  relacidn  con  el  trabajo  domesticp,  sexo,  y  si  es  hijo 
(a)  preferido o n6.  Se  dan  cuando  se  desaffa  la  autoridad  del 
padre o madre, o cuando  no  se  cumplen  los  trabajos  encomendados. 
Hay  castigos  ffsicos  y  morales. 

Se llega  a  cartigar  al  niño  desde  que  es  bebe y puede  llegar 
hasta  despues  de  casados.  Cuando  bebes,  reciben  constantemente 
regaños  cuando  ensucian  sus  pañales:  "irnarrano!,  ¡cochino!,  ¡que 
sucio  eres bebe!"  dice  la  madre,  aunque  realmente  no  este  enoja 
da. Tal  actitud  siembra  en  el  niño  un  sentido  de  culpabilidad 
gratuito.  Se  puede  incluso  llegar  a  dar  una  pequeña  nalgada  en 
casos de extrema  desesperaci6n  de  la  madre,  cuando  el  bebe  re- 
sulta  ser  un  estorbo.  En  estos  casos  podemos  ver  que  la  madre 
ha  "olvidado"  las  secuencias  del  aprendizaje  del  niño,  exigien- 
do higiene  a  bebes  de  menos  de  un  año  de  edad. 

Como  para el niño  la  figura  de  mayor  importancia  es  la  madre, 
de la  cud1  depende  toda  su  infancia,  esta  suele  decirle  a  mane- 
ra de castigo  -cuando  es  grosero o mentiroso-  que  ya  no  lo quiz 
re, que se  va  a  "comprar  otro  niño", o que lo regalara,  esto 
aprovechdndose  del  temor  natural de quedarse solos. Esto  produ- 
ce en  el  niño  un  gran  desconcierto o inseguridad,  al  final  el 
niño  promete  no  ser  grosero o desobediente o que  se  portard  bien. 
Estos castigos de tipo  moral  son  frecuentes  sobre  todo  en  niños 
de 2 a 5 años de edad. 

Para  los  agentes  socializantes el castigo e s  de  carscter 
necesario  en la formacidn  del  niño,  dicen  que  de  esa  manera  se 
aseguran  una  buena  conducta y en  el  futuro  unos  "buenos  hombres". 
Las  formas (&$astigo son  muy  variadas,  que  van  desde  el  maltra 
to COZ+ un-eintur.6n  mojado,  un palo, una c d a ,  etc; o con 10 qu,e 
se-fenga a mano. Las  madres por lo  genera-f---se  valen  de  pelliz- 
C O S ,  galgadas,  puntapies, o jalones de cabello. El padre  hace 

k Y*' 
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uso  de los elementos  arriba  indicados.  En  la  actualidad  es  fre- 
cuente  que  Qste  tipo de niños  sean  correteados  por  sus  madres 
con  un  cinturdn o que  vayan  a  la  escuela  con  moretones  en  las 
piernas y cuerpo. El castigo  resulta  ser  el  medio  del  que  se 
valen los padres  para  controlar a sus  hijos,  pues  aunque  ellos 
crean  que  las  faltas  que  cometen  sus  hijos  se  debe  al  factor he 
rencia  siguen  castigando  para  corregirlos. 

Otra  prdctica  de  cardcter  autoritario  que  se  descargan  sobre 
los  hijos se refiere  cuando  estos  no  internalizan  en  el  tiempo 
estimulado  como  aceptable,  las  enseñanzas  de  su  madre.  Por  ejem - 
plo  hay  mucho  regaño  y  hasta rnanazos cuando  un  niño  de 3 o 4 años 
se  orina o evacda  en  su  pantaldn. La madre  suele  decir:  "¿que  no 
tienes  consideracidn  de  tu  madre?"  "Itan  grandote  y  hasta  ahora 
no  aprende! 'I ; "bebito  no?". . . 

Tambien  durante las pldticas  de los adultos  las  madres  cons- 
tantemente  prohiben  a  sus  hijos  que  interrumpan o intervengan, 
peor  adn  si  hay  visitas.  De  igual  manera los padres  hacen  gala 
de indicaciones  sobre  moral y buenas  costumbres  cuando los ni- 
ños estdn  fuera de la  casa y dentro  de  ella.  Por su parte los 
niños  hasta los 5 o 6 años  aproximadamente  hacen  caso  omiso  a 
estas  indicaciones  lo  que  exalta los nervios  de  sus  padres. Es- 
ta  situacidn  tirante  termina  mbs o menos  despues  que  el  niño  ha 
cumplido los 7 años, edad  en  que  se  espera  formalidad (mbs bien 
sumisidn) . 

Llegado  a  este  nivel,  el  niño  tiene  interalizado los concep- 
tos  de  su  sociedad y la  identidad  de los mensajes de sus  agen- 
tes  socializadores.  Tiene  formulado  un ''yo'', sumiso,  pasivo,  y 
conformista  si  se  quiere,  entre  otras  caracterfsticas  de  su  per - 
sonalidad. S-aao"Ün"lWchos-)-- mbs,  con toda 
la  sabidurfa,  miedos,  temores,  resignaci6n,  etc. , de  las. fami- 
lias-zaiqo campesino.  Consecuentemente  entonces,  a  traves 

' de la  instituci6n  familiar  se  estdn  reproduciendo y homogenei- 
zando  toda  la  ideologfa  y  cultura  de  una  sociedad: v c a .  



1 Q O  

c. Modelo  ideal de socializaci6n  de los agentes  socializadores 
El modelo  ideal  se  refiere  a lo que los agentes  socializado- 

res  quieren  de  sus  hijos, lo que  ambicionan lo que  proyectan,pe 
roquecomo sunombre 10 dice, se quedan  en  el  plano  ideal.  Por 
ejemplo,  las  madres  dicen que no  estd  bien  que  el  niño  reciba 
castigos  cuando  tiene  menos  del  año,  que lo mejor es  comprender 
les o hablarles . Estas  aseveraciones  que la madre  concibe, n6 
son  suyas,  pero  sabe  de  su  existencia,  que  asf  deberla  proceder. 
Hubo madres  que  al  ser  entrevistadas  sostenlan  que  no  castigaban 
a sus  hijos y que  se  oponfan  a ello. M¿is adelante  pude  consta- 
tar que  no era  cierto, los niños  reciblan  castigos  ffsicos y m? 
rales. 

- 

La  edad, ocupacih, y escolaridad  son  las  variables  mds  im- 
portantes  para  medir  el  grado de percepciones  y  aspiraciones  dis 
tintos  al  modelo de socializaci6n  real;  a  traves  de  estas  carag 
terfsticas  se  construye  el  modelo  ideal de socializaci6n.  En Te 
poztldn  existen  varios  canales o fuentes  que  influyen o hacen PO 
sible  este  modelo.  En  primer  lugar  las  instituciones  que  aconte 
ten en  el  pueblo:  la  escuela, los centros  de  salud pfiblica y 
otras  instituciones  que  tienen  programas  abiertos  al  cambio.  En 
segundo-lugar los medios de comunicacidn de masas:  radio, TV., 
revistas,  peribdicos,  etc., los cuales  reproducen los modelos 
de emisidn de los grupos  exportadores de esos  modelos;  teniendo 
e n c u e n t a q u e c a s i e l l O O % d e l o s  lugareños  posee  unos o varios  de 
estos  medios.  En  tercer  lugar la cercanfa  geogrdfica  de  Tepoz- 
tldn  a  grandes  ciudades  del  estado  y  la  capital  del  pafs,  hacien 
do posible  la  constante  entrada y salida de fuereños  y  lugare- 
ños respectivamente.  En  cuarto  lugar  la  remigracidn  de  tepozte- 
cos de otros  pafses  (Canadd  y  Estados  Unidos,  trayendo  distin- 
tas  costumbres.  Tales  caracterlsticas  si  bien  influyen  en  las 
aspiraciones y percepciones  de los lugareños  creernos.que  no cam_ 
bian  esencialmente  su  forma de vida,  Bsta  obedece  a  las  condicig 
nes  materiales de existencia. 

- 

- 
- 

Tambien  es  conveniente  saber  que  existe  cierta  relaci6n  entre 
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la  conformaci6ndel  modelo  ideal  de  socializaci6n y el  cuestiona 
miento  que  tiene  la  madre  sobre el  papel  del  trabajo  de  la  mu- 
jer  en  el  hogar;  al  menos  eso  es  lo  que  not6  en  el  conjunto  de 
los tres  modelos  estudiados.  La  madre  "A.  no  cuestiona su papel 
en  el  hogar,  tomdndolo  como  obvio  de  su  sexo  el  trabajo  que  rea - 
liza  y  por lo tanto  no  espera  que 'sus hijos  tengan  una  concep- 
cidn  diferente.  Espera  por  ejemplo  que su hija  sea  una  "mujer 
de provecho." lo que  equivale  a  decir  que  primero  debe  cumplir 
con  sus  tareas de mujer,  a  la  par  que  cumple  otras  actividades 
de tipo  escolar o profesional. 13 

- 

En el.tipo familiar  que  venimos  abordando  las  aspiraciones 
que  tienen los padres  sobre sus hijos  dencansan  en  un 100% en 
los logros de tipo  escolar.  Se  piensa  que  la  educaci6n  sera  la 
panacea  a  todos los problemas  que los aquejan.  Alcanzar  una  pro 
fesidn o cualquier  especializaci6n  de  nivel  medio,  fue  la  res- 
puesta  unfsona  de los informantes.  Dichas  aspiraciones  tienen 
objetividad:  se  relacionan  con  lo  que  se  tiene  a mano,'es decir 
lo que  ofrece  en  materia  educativa  el  Estadode  Morelos  (Yautepec, 
Cuernavaca,  Tepoztldn  mismo) y el  Distrito  Federal.  Los  padres 
tienen  trazado de acuerdo  al  sexo  de  sus  hijos,  la  especialidad 
que  quisieran  que  elijan.  Para los varones  carreras de ingenie 
rfa  y  medicina,  aunque  despugs  dijeron  que  se  conformarfan  con 
que  sean  normalistas.  "Aunque  sea  para  maestro,  peor  es  nada", 
fu6  una  de  las  respuestas  mbs  registradas.  Respecto  a  la  profe- 
sidn de las  hijas  se  tiene  mayor  claridad:  enfermera,  normalista, 
y secretaria,  son  las  tres  especialidades  preferidas,  aunque 
hay  mayor  inclinacidn  por  las dos primeras  por  considerarlas 
como "independientes" y con  mayor  remuneraci6n  econbmica,  la 
dltima  la  tienen  en  cuenta  en  caso  de  no  lograrse  las  primeras. 1 4  

Como ya lo venfamos  diciendo,  las  madres  consideran  que la  vida 
profesional de sus  hijas  se  verfa  empeñada y hasta  esteril  si 
no llega  a  compartirla  con las obligaciones  domt5sticas y de  edu 
caci6n  de los hijos.  Una  madre  me  decfa:  "La  mujer  ha  nacido 
para  tener  hijos,  sino  cud1  serfa  el  futuro  de  la  familia". 

- 
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Por  otro  lado los agentes  socializadores  tiene  claro  un  mode- 
lo ideal  acerca  del  caracter  que  quisieran  conformara  la  perso- 
nalidad  de  sus  niños.  El 90% concluyd  que  sean  nobles,  calmados ~ 

(pasivos)  y  respetuosos  con  sus  mayores.  Le  siguen  en  menor  por 
centaje:  ordenados,  cariñosos,  enbrgicos,  y  humanos. Estas.ca- 
racterlsticas  en  general  para  ambos  sexos,  pero  con  las  niñas 
ademas  se  incluy6:  mayor  sencibilidad  para  identificarse  con  las 
tareas  dombsticas.  Tales  razyos  en la personalidad de los hijos 
quisieran  que se prolongara  hasta  la  vida  adulta  con  la  idea  que 
ayudan  en  las  relaciones de tipo  laboral y personal.  Sostienen 
tambidn  que  si  sus  hijos  tuvieran  dichas  cualidades  les  ayudarfa 
a  educarlos  mejor y con  mbs  facilidad.  Por  dltimo  se  dice  que 
los rasgos  del  cardcter  se  obtienen por  herencia, es  decir  que 
para  ellos  la  familia  -especialmente los padres-  deben  ser  no- 
bles,  calmados  y  respetuosos  para  que  sus  niños  tambien lo sean. 

Ahora,  que  hacen o dejan  de  hacer los padres para,que se cris 
talice  el  modelo  ideal?  El 100% sostiene  que se debe  corregir 
a los  niños  en  el  momento  apropiado,  para que  no se  -"desencarri 
len"  cuando  sean  mayorcitos.  Corregir  significa  castigar  ffsica 
y moralmente  cuando los niños  no  aprenden  las  enseñanzas  diarias: 

I querer  a  la  escuela,  respetar  a  sus  padres,  ser  obedientes,  no 
I 

i hacer  travesuras.  "Ellos  deben  temer algo,  sino de lo contrario 
no obedecerfan,  y  amenazarios en que habrd  castigo ya los hace 
reflexionar  para  que  cumplan",  es  la  sfntesis  de  varias  respues 

I 
\ tas. Por otro  ladose  dice  que  para  lograr los objetivos  escola- 

I res, se tiene  que  proporcionar  los  materiales  que  se  solicitan 
I 

en  la  escuela;  pero  del  grupo  de  padres sblo dos proporciona- 
ron lo que  en un  principio  del  año  escolar  se  pidib, los demas 
dijeron  que no tuvieron los medios  necesarios  para  cubrirlos. 

Finalmente  a  manera de conclusibn  y  reflexibn,  creemos  que 
la realidad  objetiva  demeuestra que entre la socializacidn de 
los niños I'A" y las  percepciones y aspiraciones  del  modelo  ideal 
de los agentes  socializadores no hay  congruencia.  El  futuro de 
dstos se  preved  nublado,  no  se  estdn  dando los elementos  nece- 



CUADRO NO. 4 F A M I L I A  T I P O  "B" 

I E D A D  E S C O L A R I D A D  O C U P A C I O N  N O .  D E  HIJOS T I P O  D E  F A M I L I A  

fRnILTAS Madre Padre Madre Padre 

b e r e d i a  1 3 3  1 3 0  1 /:::: 1 (autobus:  
c h o f e r  

t I I I I I 
I I I I 

30 3 4  P r i m .  P r i m .  c h o f e r  
ópez Comp.  Comp. (autobus: 

t I I I I I 
1 I I -  ¡ 

e r n a l  c h o f e r  

Medina 2 4   2 5  P r i m .  Supe-   chofer  
Comp. I r i o r   ( a u t o b ú s )  

Esquive1 2 6  2 6  Sec .  P r i m .  A l b a ñ i l  
I n c .  I n c .  

3 5   3 3  P r i m .  P r i m .  A l b a ñ i l  
comp. comp. 

1 

Madre 

ama de 
c a s a  

ama de 
c a s a  

( s e r v .  

ama de 
c a s a  
___- 

I 

Hombre T o t a l  'Mujer 

1 e x t e n s a  5 4 

3 e x t e n s a  4 1 
I 

1 e x t e n s a  

! 
I 

ama de w e x t e n s a  2 1 1 -  
c a s a  O 

W 

ama de 

( s e r v . )  
c a s a  

n u c l e a r  4 2 2 

ama de 3 3 e x t e n s a  
c a s a  

d L 

d i a r i o  de  campo. FUENTE: Cuadro elaborado  con las f i c h a s   d e l  
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aarios  para  cuajar  dichas aspiraciones, principalmente  las  pro- 
fesionales.  Ahora  tafnbign, como  ya ningtin padre  aspira  a  que  sus 
hijos  se  dediquen  a la  agricultura,  se  ha  dejado  a  un  lado o mi- 
nimizando  las  enseñanzas  de la labor  agrfcola  a  esta  nueva  genera 
cidn,  es  decir  a  los  niveles  de  las  generaciones  pasadas,  donde 
los  padres  de los agentes  socializadores  actuales  enseñaron  a  sus 
descendientes . el  proceso de la produccidn  agrfcola  y  todas  sus im_ 
plicancias,  por  la  sencilla  razdn  de  que  ellos  serfan los conti- 
nuadores  de  esta  labor,  raz6n por la  cud1  hay  agricultores  actual 
mente  despues de todo. En  cambio SO pretexto  de  que  la  educacidn 
-representada  en  el  pueblo  por  la  escuela-  es  la  que  dard los 
elementos  para  cuajar  las  espectativas  y  aspiraciones  educativas, 
los  padres  actualmente  dan  prioridad  a  todo  lo  que  se  desprenda 
de ella,  sin  medir  si  realmente  se  estd  avanzando  en  este  campo. 
La realidad  objetiva  nos  dice  que  ni  en  la  escuela  ni  en  la  casa 
8e estdn  dando  las  condiciones  dptimas  para  el  desarrollo  esco- 
lar.  En la  casa  porque  no  se  tiene  ni  tan  siquiera  un  lugar  apro - 
piado  para  hacer  tareas  escolares, o a  que los niños  tienen  que 
cumplir  obligaciones dom6sticas-socializadoras, en  la  escuela 
porque  tiene  un  bajo  nivel  educativo.  (como  pasa  en  casi  todas 
las  escuelas de provincia). Es decir  pues,  no  se  est2  enseñando 
ni  cumpliendo  ni  uno,  ni  otro  campo. 

- 

11. Familia  "Tipo "B" : Caracterf  sticas  socioecondmicas 
Este  tipo  familiar  no  vamos  a  considerarlo  como  una  unidad 

de produccidn  familiar  (como  abordamos  a  las  familias "A")  de - 
bid0  a  que ~610 el  padre  aporta  econ6micamente  en  terminos  con- 
tables  a  la  manutenci6n  del  hogar. La aportacidn  de  la  madre 
en  la  incrementacidn  del  presupuesto  familiar  es  nulo o poco 
significativo, si  llega a darse  en  algunos  casos es un  mero  a- 
dpendice  del  total  de los ingresos  con  que  cuenta  la  familia. 
Debido  a  esta  caracterfstica  en lo sucesivo  nos  referimos  a  la 
ocupacidn  paterna. 

1 5  

I 

1. La actividad  que  realiza  el  padre  radica  especsficamente 
en  el  ramo  servicios.  Cuatro  del  total de la  muestra  son  chofe- 
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res de transporte  (taxi  y  camiones), y los dos  restantes  albañiles. 
Todas  Bstas  familias  son de extraccidn  campesina,  pero  la  ocupacidn 
que desarrollan  actualmente los padres  de  alguna  manera  es  reflejo 
del  alcance y repercusibn de los cambios  socioecon6micos  acaecidos 
en el  pueblo y nacibn.  En  primer  lugar  el  trazado  de  carreteras 
tanto al interior  del  municipio  como  al  Distrito  Federal,  capital 
del  estado, y de  estas  a  casi  todos los puntos  del  pals. Y en se- 

gundo  lugar el  auge  del  turismo  especialmente  esta Liltima decada, 
Las actividades  terciarias  que  por lo general  son  desarrolladas  por 
segmentos de poblacidn  que  se  desplazan  a  grandes  ciudades,  tienen 
en  Tepoztldn  una  peculiar  caracterfstica: el haberse  desarrollado 
en  el  mismo  lugar.  La  existencia  de  un  turismo  estacionario y flo- 
tante  hace  posible  una  fuerte  demanda  de  contratacidn  de  mano  de 
obra  para  la  construccidn de casas-habitacibn,  inclusive  esta  de- 
manda no es  exclusiva de los  fuereños,  sino  que los propios  luga- 
reños  estdn  levantando  habitaciones o pequeñas  casas  con  la  fina- I 

lidad de rentarlas  despugs.  Por  otro  lado  la  constante  moviliza 
cidn de los tepoztecos  dentro y fuera  del  municipio y la  flufda  vi 
sita  de  fuereños,  hizo  posible  que  se  instalaran  dos  lfneas  de  ta 
xis y otra de camiones,  danto  lugar a nuevas  fuentes  de  trabajo. 

- 1 
I - 

Dada  la  naturaleza de su  trabajo,  nuestros  informantes los cho- 
feres  estdn  continuamente  saliendo  del  pueblo  aunque  sblo  uno  de 
ellos  llega  a  ausentarse  de 3 a 4 dfas a la  semana. Las  salidas  de 
tipo  fortuito  en  el  total de estos trabajadores  hace  que no haya 
seguridad  en  la  planeacibn  de  actividades  del  trabajador  con  su  fa 
milia. 17 

- 

El hecho  de  tipificar  a  este  tipo de trabajadores  como  exclusi- 
vos en  la  actividad  terciaria no quiere  decir  que  sea  nula o mlni- 
ma la relgcidn  que  guarda  con  familias  con  actividad  agrlcola. Co- 
mo señalamos  anteriormente,  estas  familias  descienden de nucleos 
dedicados  a  la  agricultura y por lo mismo  su  relaci6n es estrecha. 
Esta  conexidn se manifiesta  principalmente  en la ingerencia a par- 
ticipar  del  total de la  producci6n  agrxcola  de  sus  familiares  mds 
t2bYibdnc)s o padres.  Es  decir,  como  estos  individu0.s  son  hijos de 
familias con  escasas  tierras o medios  de  produccidn  insuficientes, 

. . . I  . . . + *.i 
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que no llegaron a la  reparticidn de bienes  de  sus  padres  por  ser 
hijos  menores o de familias  numerosas,  etc.,  tienen  acceso  a  bene- 
ficiarse  ocasioTalmente  de  algunos  productos  trabajados  en  su  ho- 
gar  paterno o de los hermanos  mayores  que sf llegaron  a  recibir tie 
rra.  En  el caso de no  recibir  beneficio  "gratuito"  la  familia pa- 
terna de estos  trabajadores  convienen  en  venderles  los  productos  de 
la  cosecha  a  precios  sumamente  bajos.  Ahora, es de  señalarse que, 
nuestros  informantes  no  intervienen  en  la  produccidn  de  estos  bie-. 
nes de consumo. -, 

La  madre  en  este  tipo  familiar  tiene  mfnima  participacidn  en  la 
incrementacidn  del  presupuesto  familiar,  su  principal  labor es la 
realizacidn  de  tareas  domestico-socializadoras. s610 3 de  nuestras 
informantes  se  dedican  a  la  realizacidn de otras  actividades  como: 
bordados,  tejidos  y  costuras a mdquina;  estas  labores  son  de car82 
ter  esporddico e incluso  aplazable.  Se  rcalizan  en  el  hogar y se10 
cuando  son  solicitados  por  personas  conocidas o familiares,  tam- 
bien  cuando  la  madre  dispone  de  un  tiempo  extra o ~ 6 1 0  en  casos  de 
extrema  urgencia  del  cliente.  Una  madre  decfa: "Hhgo chambritas pg 
ra entretenerme  mientras  mi  marido no estb, si 61 estuviera  no po- 
drda  hacerlo  pues  el  tiempo  no  me  alcanza  para  nada".  Por  tejer  un 
juego de ropitas de bebe  (sugter,  gorra,  y  zapatitos)  cobra 120 pe 
sos. Las  otras  señoras que bordan,  hacen  servilletas o manteles pg 

queños  los  venden  a 50 y 120 pesos  respectivamente; y en  el  caso 

- 

. .  " 
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de la  señora  que  recibe  costuras  (una de las que borda),  s6l0  ha 
ce  trabajos  pequeños:  coser  cierres, o arreglar  ropa  usada.  En 
todos los casos el  producto  de  estos  trabajos  es  utilizado  para 

* completar  el  gasto  diario o para  satisfacer  pequeños  antojos  de 

Bstas  madres y sus  niños.  Por  dltimo  el  carscter  de  este  trabajo 
es tan  ocasional  que  muchas  veces el marido no sabe  de su exis- 
tencia. 

Los hijos  en  este  tipo  familiar  no  juegan  ningdn  rol  econ6mi- 
co en  el  hogar, s6l0 juegan  el  papel  de  consumidores  econdmica- 
mente  hablando. 18 

2 .  Como  la  actividad  econ6mica  que  realiza  el  padre es  de  ca- 
rdcter  eventual,  Qstos  trabajadores  son  constantemente  abatidospor 
la  incertidumbre, 3nestabilidad y  bdsqueda de nuevas  alternati 
vas que ocupe  su  fuerza de trabajo; esto lo podemos  notar  a lo 
largo de la  historia de trabajo de nuestros  informantes.  Por  e- 
jemplo  en  el caso de los choferes,  antes  de  su  empleo  actual tra 
bajaron  como:  albañiles,  jornaleros,  mozos  de  restaurante,  e  in- 
cluso como  choferes  de  camiones  transportadores  de  materiales  de 
construccibn.  En  el  caso  de los albañiles  fueron  jornaleros, y 
peones  de  construccibn. 

- 

Los empleos  de  nuestros  informantes  no  ofrecen  las  mismas  ca- 
racterfsticas de eventualidad;  los  choferes  en  relacidn  a los al- 
bañiles tienen  mayor  seguridad  en  terminos  de  duracidn  ‘del  empleo 
es decir  que  Este  Gltimo lo capta  por  contrato de uno  a  varios a- 

años, lo cud1  le  sirve  tambien  para  hacer  frente  a  problemas  con 
la  patronal y sobre  todo  a  despidos o cambios  inexplicables,  que 
sf los hay,  y  representan  el  mayor  problema  de  ilaertidumbre.  En 
cambio la situacibn de los albañiles  es  mds  inestable,  pues  cada 
vez  que  termina  una  obra  termina  tambien  su  contrato de trabajo, 
ademds el albañil  no  tiene  una  base,  trabaja  independientemente, 
y si estd  organizado, sdlo es  con  sus  peones. 

La situacibn de incertidumbre y constante  preocupaci6n  por lo-- 



grar  estabilidad o un  mejorempleo, adem8;s de las  ausencias, riez 
go del  trabajo  (debido  a  su  propia  naturaleza),  etc., de este  ti 
PO de trabajador,  ha  tenido  repercusiones  no  s6l0 a'nivel indi- 
vidual sino  que  ha  influido y condicionado  definitivamente  el 
sistema de vida de su  familia,  como  mds  adelante lo veremos.  La 

I esposa  para  disminuir  este  tipo de problemas,  hace  frente  al  ho- 
gar  tratandose  al  mdximo de no  despegarse de 61. Quizds  sea  una 
de las  razones  del  porque  estas  mujeres  no  trabajan  remunerada- 

- 
I I 
i 

I 
I 
I mente. 1 

I 

i 3 .  Los ndcleos  familiares  que  componen  este  tipo  familiar  son 
de reciepte confomacidn; el  promedio de hijos  por  familia  es  de 
3 niños,  cifra  menor  que  el  tipo  familiar "A" .  Los  hijos si bien 
juegan  un  papel  importante como elementos  que  justifican  la  unidn 

I de sus  padres  (rol  de  prestigio) no es fuerza de trabajo  que  apor - 
te econbmicamente. 

4 .  Los agentes  socializadores de este  tipo  familiar  son los 
mas jdvenes de la  muestra  general.  Uniones  recientes  cuyas  eda- 
des de los padres  oscilan  entre  los 2 4  y 35 años, lo cual  nos  se 
ñala que ellos  tambien  fueron  impactados de alguna  manera  en  su 
socializacidn  debido  a los cambios  socioecon6micos  en  el  pueblo, 
aunque  mfnimamente  pues  hace  unos 4 0  años  reci6n  se  iniciaban 
los  primeros  germenes de transformaci6n.  Una de las  manifesta- 
ciones  concretas  del  impacto  en la  socializaci6n  (al  menos  la  se 
cundaria o formal)  fue  haber  logrado  mayores  grados  de  escolari- 
dad que el  grupo  anterior. No hay  padre o madre  que  no  haya  logra 
do siquiera los primeros  grados  de  primaria  (incluso  hay  una  ma- 
dre  con  educacidn superior", lo cud1  creemos  que  surtid  influen 
cia para la obtencidn  del  empleo  (al  meno$  a los de transporte). 

- 

- 

- 

- 

a) La familia como  agente de socializacidn 

1 
a.1. Los agentes  socializadores  indirectos 

Habfamos  visto  anteriormente  que  la  composici6n  de  la  familia 
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va a  determinar  la  interacci6n  entre  los  niños y los  agentes ,so- 

cializadores,  mejor  dicho  si  es  nuclear la carga  de  socializacidn 
primaria se generara  exclusivamente a partir de los  padres  y  her 
manos,  mientras  que  si  es  extensa se incluyen  como  agentes  socia 
lizadores  a  los  abuelos,  tfos,  primos  etc. No negamos  que  las 
familias  nucleares  tengan  interaccidn  con  estos  miembros, a lo 
que  nos  referimos es que su presencia  rutinaria,  cotidiana,  defi 
nitivamente  tiene  mayor  influencia. 

- 
I L  

- 

Segdn  el  cuadro nhero 5, del  total de 6stas  familias, 5 son 
extensas, es decir  casi  la  totalidad. Como las  caracteristicas 
socioecondmicas y consecuentemente  el  papel  que  juegan los agen- 
tes  socializadores  indirectos  son  similares  a  los  del  tipo  fami- 
liar "A" no  creemos  necesario  explicar de nuevo  el  papel  de jue- 
gan en la  socializacidn  de  Bste  tipo  familiar;  aunque sf es  ne- 
cesario  señalar  que  en 6stas familias  hay  un  mayor nlímero de  ,agen 
tea  socializadores  (mas  tSos  y  primos),  lo  cud1  se  traduce  en ma 
yor  carga de socializaci6n  para  el  grupo  de  niños  objeto  de  estu 
dio de este  grupo. 

- 

- 

a.2. Agentes  socializadores  directos 

a.2.1. La madre 

Al  igual  que  en  el  tipo  familiar  anterior  en  este  tipo fami- 
liar  el  papel de la  madre es  determinante  en  la  socializaci6n de 

los niños;  es  a  traves de su  persona  como  se  introducen  los  con- 
ceptos culturales  tlpicos de la  sociedad  tepozteca. "El niño  que 
nada  sabe  abn de los  designios  institucionales,  sus  manfiestacio 
nes y repercusiones,  inicia el  innevitalbe  proceso de ideo-socia 
lizacibn,  a  travgs de su  indispensable  relacidn  con  quienes  lo 
han trafdo al mundo y quienes  garantizan su existencia".  (Kamins 
ky 1981:46). A  traves de la  madre  se  "elaborard"  un  (muchos)  te- 
poztecos  mSs,vebnos como se db el  proceso  desde  su  inicio. 

~ I. 

- 
- 

- 

Dado que  desde  hace  algunos  años en el pass  se  ha  iniciado 
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CUADRO NO. 5: Agentes  Socialieadores  Indirectos 

- 

1 1 
Familia Escolaridad Lazo  familiar  Edad Ocupación 

abuelo 

23  Sin. L ocup.  Sec.  comp. Tía 

Sec.  Inc. 20  estud. T$o 

Prim.  Inc. 58  Ama  de  casa abuela 

Prim. Inc. 60 Agricultor  (Albañil) 

Heredia 

Abuela 

Tia 23 maestra 

Prim.  Inc. i 30 Chofer TfEo 

Sec.  Inc. 33  Ama  de  casa Tsa 

60 Ama  de  Casa  Prim.  Inc. 

normal 

I I 
~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

I 

I CI 
F 
O 

ernal 

edina 

Abuela 

T f o  2 9  Chofer  Sec.  Inc. 

Prim  Inc. 30 Ama  de  casa Tía 

Sin.  .esc. 58 Ama  de  casa 

~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ 

TfEa 

P r i m .  Inc. 40 Ama de  casa Tía 

Sin. E s c .  65 Ama  de  casa Abuela 

19 Ama  de  casa  Sec.  Inc. 

Tf o 42 Agricultor Prim.  comp. 

Srquez 

Sin  escol. 

Sin  escol. 65  Agricultor Abuelo 

Abuela 63  Ama  de  casa I 1 
" 

FUENTE: Cuadro  .elaborado  con las fichas  del  diario  de  campo. 
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una  campaña  sobre  el  control de la natalidad,  en Tepoztlbn,muchas 
parejas  (sobre  todo  matrimonios  jbvenes) se han  sometido  a  algu- 
nos  metodos de anticoncepcibn;  concretamente 3 de  nuestras  infor - 
mantes  usan  mEtodos  orales  e  intrauterinos,  una  se  ha  estereliza - 
do, y  las dos  restantes afín no  se  han  sometido  a  mgtodo  alguno, 
pero tienen  intenci6n  de  hacerlo.  La  planificaci6n  familiar  resul - 
tad0 de mdltiples  convencimientos  de  la  mujer  hacia  su  marido y 
otras  veces a espaldas  de  Este,  significa  una  tabla  de  'salvacidn 
que  evite  riesgos  de  embarazos  y por lo tanto  la  generacibn de 
problemas  econbmicos.  Esto  no  quiere  decir  que  la  madre se sienta 
plenamente  identificada  con  la  planificaci6n,  todo lo contrario 
tiene  abn  temores  y  miedos  (enfermedades  futuras  como  el  csncer, 
o el  dolor),  pero como  a  habido  una  toma de conciencia  del  pro- 
blema que engendra  un  nuevo niiio cuando  no  se  cuenta  con  los  me- 
dios  necesarios  para  su manutencih, se  han  sometido  a  ellos. Es 
ta  contradicci6n  en  la  planificaci6n  familiar  aparentemente 'no 

trae  mayores  problemas  despugs  del  nacimiento  del  niño , este  es 
recibido  con  cierto  beneplbcito,  aunque  a  la  madre le  queda la an - 
gustia de haberlo  podido  evitar,  sentimiento  que  se  agudiza  sobre 
todo  cuando el  niño  estorba  el  desarrollo de sus  actividades  co- 
tidianas. 

- 

20 . 

Las madres "B" al  igual que las  madres "A" conciben  como  natu 
ral  el  embarazo  de la mujer, por lo  que  siguen  cumpliendo  sus ac 
tividades  diarias  hasta  mbs o menos  entradas  las  dltimas  semanas 
de  embarazo. S610 3 de  ellas  dijeron  haber  tenido  nduseas  y  cier 
tq inapetencia  por los alimentos  durante los primeros  meses,  pe- 
ro que despues de haber  tomado  remedios  caseros o descansado t se 
lea  habfa  pasado. 

- 

- 

La  mayorfa de estas  mujeres  ha  dado  a  luz  en  centros  de  salud 
pdblica  y  particulares, s610 una  de  ellas  utili26 los  servicios 
del Seguro  Social  en  su segundohijo (cuando  su  esposo  gozaba  de 
Qsta  prestacibn que  fue  temporal).  Sostienen  que  prefieren  ser 
atendidas  por  un  medico  que  por  la  partera,  porque  no  tienen  con 
fianza  al  metodo  y  temen  alguna  complicacidn  posterior.  Sin  em- 

- 
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bargo dos  de  ellas alumbraron en  sus  casa, la primera por redu- 
cir el costo  del  parto, y la  otra  por  "curiosidad".  El  proceso 
del parto  y  recibimiento  del  niño  atendidos  por  partera  es  el miz 
mo que se  describi6  anteriormente,  es  decir  la  partera  procede y 

ritualiza  como de costumbre,  incluso  en  presencia  del  medico. Por 
ejemplo  una  señora  me  platicaba  que,  como  su  parto  se  puso  muy di 
ffcil  tuvieron  que  llamar  al  mgdico,  este  despues  de  ponerle  unas 
inyecciones  para  acelerar  el  ritmo de las  contracciones  quiso lle 
varsela  al  hospital,  pero  la  comadrona  se  opuso  porque no di6 ni9 
guna  explicacidn  que  pusiera  en  peligro lavidadelamadreoniño. 
Qespuds,  duando el  niño  fue  expulsado,  la  partera  inmediatamente 
di6 el niño a su madre, ante  la presenciaatdnicadel medico. 

Bien  ahora  explicaremos  las  prdcticas  socializadoras  a  partir 
del  nacimiento  del  niño. 

1. En  este  grupo  familiar 4 madres  siguen  fajando  al  niño, 2 
de ellas  en  la  forma  tradicional  ("tamalito") , pero ~6l0 durante 
dos meses, despues  se  suprimid  porque  los  niños  no  lo  consentfan; 
las 2 madres  restantes  fajaron s6l0 el  ombligo  del bebe con  la 
finalidad de que Bste no se  caiga  pronto.  En  general  las  madres 
dicen que  fueron  mas  estrictas  con  sus  primeros  hijos  que  con 
los  dltimos,  pugs  se  han  dado  cuenta  que  fajados o nb los "nMos 
siempre  son  traviesos". 

2 .  La lactancia  materna  es  generalizada.  Para  estas  madres no 
tener  leche  significa  un  fuerte  problema  econ6mico  (y  de  comodi- 
.dad), ya que  temen  que se acabe  la  leche  artificial  en  momentos 
que su  marido no tenga  trabajo.  Sin  embargo  el  perfodo de lactan 
cia no es tan  largo  como  sucede  en las madres "A. sino  que  dura 
generalmente  de 6 a 8 meses o cuando  mucho  el  año,  de alli se  le 
cambia a  leche  da  vaca o de f b r m ~ l a . ~ ~  Por  otro  lado,  a  diferen- 
cia de las  madres "A"queno sedescubrenpara lactar,  6stas sf lo 
hacen  es  mas  dos  de  ellas  dieron  el  pecho a sus hijos  delante 
de mi.  El  momento de la  lactancia  muchas  veces  significa  la  hora 
adecuada  para  dar  cariño o hablar al bebe  (decir  que  se  parece 
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ffsicamente  al  padre o que  es  "tragbn"  como  su  hermano.  Este  ti- 
po de madres  se  ciñe  a  horarios  recomentados  por  el  medico. 

3 .  A diferencia de las  madres "A. que  utilizaban  para  el  des- 
tete  metodos que directamente  afectaban  al  crfo,  la  madre "B" u- 
tiliza  otros  medios  que  directamente  suprimen  la  segregaci6n  de 
leche:  toman  te  negro  bien  cargado o dos o tres analgGsicos, 
fajarse  el  pecho  y la  aplicaci6n de inyecciones  con  prescripci6n 
mgdica.  Por  lo  *general  los niñosde estas  familias  sufren  el  cam- 

(j bio de leche  y  destete,  las  madres  no  se  explican  por  que  el  llan - 
to  y  obligan  a  gritos  la  adaptacidn  pronta  del  niño. 

4 .  La  mayorfa de las  madres  ofrece  a  sus  hijos  el  chup6n  como 
sustituto de atenci6n. No se  tiene  la  mbs  mfnima  higiene  en su 
uso, muchas  veces el  hermano  mayor  la  chupa o juega  con €51. Una 
madre  me  decfa:  "Siempre  que  mis  hijos  usaban  chup6n no se  por- 
& le  salfan  granos  alrededor de la boca". 

5. Las  primeras  comidas  que  se  brinda  al  niño  es  alrededor  de 
los 6 meses.  como  la  madre  regularmente  ha  procurado  ir  al  medi- 
co pide  consejos  sobre  el  tipo  de  alimentos  que  debe  ingerir y la 
cantidad de estos.  La  dieta  del  niño  procura  consistir  casi  siem 
pre  en  jugo de alguna  fruta  de  la  estacibn,  huevo,  caldo  de  fri- 
joles o sopa de verduras  con  carne.  Esta  dieta  se  procura  conser 
var hasta  que  el  niño  cumpla  mbs o menos  el  año,  despues  comers 
de la  olla  familiar.  Curiosamente a pesar de recibir  asesoramien 
to  medico no se  tiene  la  mbs  mfnima  noci6n de limpieza,  recuerdo 
que  una  señora  despues  de  limpiar  con  un  solo  pañuelo  la  nariz 
de sus  hijos,  puso  este  sobre  la  mesa  donde  almorzaban  todos, 
otras  veces  los  niños  comen,  a  la  vez  que  juegan  con  el  hocico 
del  perro. 

- 

6. Se enseña  a los niños el  control  de  esffnteres a partir de 

! 

los dos años o cuando ya saben  caminar  bien. Algunas madres  ner- 
viosas  llenan  de  gritos  a  sus  hijos  cuando  no  aprenden  enseguida 
que  deben  avisar o se  "ensucian"  en  un  momento  no  apropiado.  (la 

... 
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. hora de comida o cuando  apenas se le  ha  cambiado).  Ante  problemas 
de enurgsis- que sf los hay en Bstos  niños-  las  madres  tiene  mu- 
cha angustia  y  conciben  que  es  porque  el  niño  no  quiere  entender 
lo que no debe  hacer.  "Mi  hija  no  comprende  hasta  ahora  que  debe 
ir  al  baño  tambi6n  por  las  noches, iy yd  tiene  4  años!". 

7 . -  Se  espera que el  niño  empieze  a  pronunciar  sus  primeras 
palabras  al  año y medio o dos.  Hay  veces que la  madre  enseña  al 
niño  el  nombre de los  objetos de la casa,  con  la  finalidad  de  que 
este  lo  repita.  Algunas  señoras  a  las  que  les  platicaba  sobre  la 
costumbre  de  llevar  a  los  niños  con  problemas  de  lenguaje  a  la 
iglesia,  con  la  finalidad de que s e  "suelten  al  hab-lar"  (como lo 
acostumbran  la  mayorfa de las  madres " A " ) ,  ,dijeron'  que  descono- 
cfan  tal  prdcticg y otras- que  s610  eran  "puras  creencias".  Por 
lo general  se  corrige al niño  para que aprenda  pronto,  es  mds mu 
chas  veces  los  hermanos  mayores  ridiculizan  las  palabras  mal  pro 
nunciadas  del  niño. 

8 .  En  todos  los  casos  se  permite  gatear  al  bebe,  aunque  siguien 
do ciertas  disposiciones:  cuando  este  sucio o antes  del  baño,  nunca 
cuandoes tdrec i6ncambiado ; tambih  selevigilaqueno salga de las 
habitaciones.  S610  una  madre  hizo  usar  a  su  hijo  "corralito"  por 
espacio de dos  meses, despuBs'lo sac6  porque  "se  aburrfa  y  llora- 
ba  mucho". 22 En  cambio  el  uso de la  andadera  se  ha  generalizado, 
las  madres  sostienen  que  ponen  a  sus  hijos  en  ella  para  que  apren 
dan  a  caminar  pronto,  y  ademds  tienen  menos  trabajo  que enseñzln- 
doles  a  caminar  de  las  manitas;  agreguese  a  esto  las  condiciones 
favorables  del  suelo de la  habitacidn o patio  donde  viven  Bstas 
familias:  todas  tienen  .piso  de  cemento o de cualquier  material 
liso. 

- 

Bien,  antes de pasar  al  siguiente  punto es necesario  reflkcio 
nar a cerca  del  impacto  que  esta  trayendo  sobre  la  socializacidn 
la  acentuada  identificacidn  que  tienen  las  madres ''B" con  el,  ase 
soramiento  medico  comercial.  En  primer  lugar  creemos  que  la  mayo 
rfa de las  veces  se  atropella  a  castra el  desarrollo o inquietud 

- 

- 
- 
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particular  del  niño,  pues  sabemos  que las instituciones  de  salud 
pdblica  funcionan  de  acuerdo  a  programas  globales,  en ningtín mo- 
mento  se  contemplan  casos  particulares.  Por  ejemplo  el  medico  in 
dica  que el  niño  debe  ingerir  en  tales o cuales  horas  del d€a sus 
alimentos.23  En  segundo  lugar que la  madre  siente  mds  agudamente 
sus  limitaciones  econdmicas  al  reconocer  que  no  puede  adquirir 
lo que la  medicina  propone  respecto a alimentacidn  e  higiene, 
pues sabemosquegranpartedelos  programas  de  Bsta  se  elaboran 
pensdndose  en  los  sectores  que  cuentan  con  recursos  suficientes, 
m8s no en  aquellos con  economIas  precarias..  Por  dltimo  que  las 
costumbres y valores  tradicionales  sobre  educacidn  del  niño  se 
vayan  perdiendo. 

- 
1 

a.2.2. El padre 

En este tipo  familiar  el  padre  -por  influencia  de  la  madre- 
sigue siendo  el  personaje de mayor  autoridad y poder  en  el  hogar, 
aunque  muchas  veces  estas  caracterfsticas  se  queden S610 en  el 
plano  tebrico,  pues  es  la  madre  quien  decide  contfnuamente  lo 
que hay  que  hacer, y cdmo  llevar  el  hogar  a  causa de las  contS- 
nuas  ausencias de &te. 

Como las  madres  empiezan  a  estimarcomo  bueno y positivo  la  par - 
ticipacidn  del  padre  en  las  labores  domesticas,  exigen  a sus ma- 
ridos  les  ayuden  en  las  compras o atendiendo mhimamente a  sus 
hijos,  pero,  como  siempre  reciben  evasivas,  desgano o desinteres 
se  sienten  frustadas.  Por  su  parte  los  padres  siempre  alegan  que 
llegan  cansados y que  lo  que mbs desean  es  descansar y escaparse 
del  ruido.  Este  desacuerdo casi cotidiano  en  la  relacien  del  pa- 
dre y- la  madre  hace  que conthuamente esta  dltima  se queje ante 
sus hijos  de  que  no  le  alcanza  el  tiempo  para  atenderlos  como  qui 
siera,  es  mds  casi  todas  las  madres  entrevistadas  sostienen  que 
cuando  estd  el  marido  en  casa  "pierden"  mucho  tiempo  pbrque  son 
muy  exigentes  con  la  ropa,  la  comida,  el  baño, y que sus hijos 
no  hagan  ruido  cuando  descansan.  Por  ejemplo  una  señora a quidn 

- 

su  marido  le  dice  frecuentemente  que  quiere  establecerse  en  un 
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sdlo lugar  y ya no hacer  Viajes,  dice  que ha.r¿3 todo 10 posible I 

por  evitarlo  por  uno o dos  años m8s. "Me  volverfa  loca , ... tcon I 

tanto  trabajo! y mi marido  siempre  inconforme".  Algunos  padres 
que  ocasionalmente  participan  en  las  labores  domlSsticas,  s6l0 lo 
hacen  despu6s  de  haber  descansado. 

I 

1 

I 

~ 

Los hijos  que  han  captado  la  relaci6n  casi  siempre  tirante  del 
padre  hacia  la  madre  toman  casi  siempre  la  misma  actitud  con  sus 
hermanas,  e  incluso  con  su  propia  madre  desobedeciendola  con  fre- 
cuencia.  Por  su  parte  el  padre se enoja  mucho  con  estasactitudes 
de su  hijo,  y  casi  siempre  termina  castigbndolo. 

I 
I 

Cuando los hijos  son  pequeños  el  padre  no  llega  a  tener  una 
relacidn  estrecha  con  ellos,  ni  estimula  su  desarrollo,  casi si% 
pre se conforma  con que goze de buena  salud.  En  cambio  cuando es- 

td  en  edad  pre-escolar  y  escolar lo saca  a  pasear,  le  compra  dul- 
ces, y hasta  cuentos  y  revistas.  S610  dos  padres  compraron  a  sus 
hijos  ldpices de colores  y  cuadernos  con  la  intencidn  de  que  a- 

* prendan  en  casa o tenerlos  ocupados.  Decfa  un  padre:  "Aunque  sea 
sdlo para  que  grabateen  y  no  pierdan  el  tiempo  jugando".  Otro pa 
dre  que  es  albañil  construy6  una  pizarra  en  una  de  las  paredes 
del  comedor de su  casa  con  la  intencibn de que  sus  hijos  practi- 
quen  lo  aprendido  en  la  escuela, ,o sencillamente  dibujen;  pero los 
niños  no  le  han  dado elra6sm€nimouso,porlo que el  padre  se  encuen 
tra  desilusionado y apenado  porque  no  le  hacen  caso. La actitud 
de Bstos  niños  podemos  interpretarla  como  una  respuesta  "normal" 
a  esta  situacibn,  ya  que  es  diffcil  que el niño  se  adapte  a  las 
exigencias de su  padre  cuando  6ste ha tenido  una  minima  ingeren- 
cia en  sus  primeros  años de vida,  ademds  como  la  soc.ializaci6n  se 
da por imitacibn,  los  niños  no  tienen el patrdn  "intelectual"  en 
casa. 

El  padre  demuestra  preocupaci6n  por  sus  hijos  en  general  a 
traves de la madre,  exige  se le informe  sobre  sus  actividades 
en el hogar  y  escuela,  pero si se  presenta  un  problema o hay 
reunidn  escolar  nunca  participa  personalmente.  Esta  nula  ingerez 
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CUADRO NO. 6: Los hermapos 

- 
Familia 

. .  .Edad  Escolaridad 

Hombre Mujer - 
11 

20. Prim. 9 

4 0 .  Prim. 

Heredia 6 

3 

Jardfn  de N. 

~. - - 

1 

16 20. Sec .  

López 6 JardlndeN. 

4 

6 

Berna1 4 

2 

Medina 

2m. 

10 

20. Prim. 7 Ezquivel 

40. Prim. 

5 

3 0 .  Prim. 9 

Jardfn  de N. 

Márquez I 8 20. Prim. 

2 
L 1 

FUENTE: Cuadro  elaborado  con  las  fichas del diario  de  campo. 
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cia  directa  del  padre en Pos asuntqs  d,e  sus  hijos,  m,uchas  veces 
es manipulada  por  la  madre,,  quien por evitarse  problemas  esconde 
al padre  las  "travesuras" o mal rendimiento  escolar.  Otras  veces 
esto  mismo  le  sirve  para  intimidar  al  niño  con:  "le  voy  a  avisar 
a  tu  padre". 

A este  tipo  de  padres  les  da  igual  que  sus  hijos  sean  varones 
o mujeres,  pero sf ambicionan  tener de ambos sexos.  Un  padre me 
decla:"  ITodos  son  iguales,  ahora ya no  hay  diferencias,  total 
cuando  crecen  tambign  se van!" Los padres  por lo general  son mas 
comprensivos  y  d6ciles  con  las  niñas  sean  grandes o pequeñas;  en 
cambio  con los varones  se  muestran mds estrictos  y  poco  compla- 
cientes. Es quien  otorga los castigos  ffsicos  a sus hijos,  aunque 
por lo general  prefiere  hacerlo s6l0 en  oportunidades  muy  merito 
rias, por lo que  el  castigo  fSsico  resulta  espaciado. 

- 

.a.2.3. Los  hermanos y Rol de  los  hijos 

Segdn el cuadro ntimero 6 ,  en 6ste  grupo  de  familias  hay  un  to 
tal de 20 hijos, 10 varones  y 10 mujeres.  Si  restamos a los ni- 
ños objeto  de  estudio  (de O a 6 años) que  son 13, el total  de 
los  tfpicarnente  hermanos  son 7 .  Las  edades  de  Bstos  oscilan  entre 
los 7 y 16 años y la  escolaridad  va  desde  los  primeros  grados 
del  nivel  primaria  hasta l a  secundaria.  Existe  un  promedio de 3 
niños  por  familia,  cifra  mds  baja de todos los tipos  familiares, 
pero'que al  igual  que  en  la  tipologfa  anterior, es raz6n  suficien 
te  para  tomarlos  en  cuenta  como  elementos  que  desempeñan determi- 
nados  roles  a  la  vez  que  son  tambiBn  agentes  socializadores. 

- 

Bien,  habfamos  mencionado  que  en  Tepoztldn  la  presencia  de 
los hijos  en  la  familia  significa su.raz6n de ser,  ademds  que su 
desarrollo,  sus  metas,  y sus logros  se  dan  en  relacidn  a bstos.  

En  la  presente  tipologsa  familiar los niños  tambign  guardan  im- 
portancia  la  cud1  se  refleja  a  traves  de  los  roles  que  desempe- 
ñan. Por un lado el  rol  de  prestigio  familiar  que  tiene  las  mis 
mas caracterfsticas y significado  que  en  la  tipologfa  anterior, 

- 
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por lo cual no creemos  necesario  repetirlo.  En  segundo  lugar  el 
rol de agente  socializador,  es  decir  a  traves de la  presenaia  de 
lois hermanos, los niños  pequeiios  imitan e internalizan  el  signi- 
ficado  y  mensajes  del  patr6n  general  de  socializacidn  de  sus pa- 
dres. El rol  domdstico  tan  importante  en  los  niños  de  la  tipolo- 
gfa  anterior,  decae  cualitativa  y  cuantitativamente.  Vebngs  cdmo 
se da en  la  prbctica  @stas  aseveraciones. 

En estas  familias  a  pesar  de  que los padres  estipulan  de  que 
tanto los niños  como  niñas  deben  cumplir  tareas  domgsticas,  la 
realidad  objetiva  demuestra  que su prdctica  es  mfnima y la  mayor 
de las  veces  nula.  Las  madres  insisten  en  que  sus  hijas  mayores 
de 6 años colaboren  con el quehacer  diario,  pero  no  se  señala  espe 
cfficamente  cual  es la tarea que  se  debe  cumplir. De igual  manera, 
al  niño  a  partir de los 6 años  se le señala  constantemente  que 
haga  mandados,  cuide  a  sus  hermanos  que  salen  a  la  calle o ayude 
en casa, pero  no  se  especifican  ni  se  hacen  cumplir.  Cuando los 
niAos  tienen de 8 años para  adelante, sf llegan  a  colaborar  efec- 
tivamente  en las tareas  dom6sticas  (barrer la casa, lavar  trastes, 
o hacer  el  mandado),  pero  Qstas  no  son  de  cardcter  formal  sino mbs 

- 

bien  esporbdico:  cuando  la  madre  se  ausenta, hay demasiado  traba- 
jo en casa,  cuando  un  hermano  menor le exige  algo (atarl; los za- 
patos,  servirle  la  comida o cambiarlo  de  ropa) . Las  madres  de 6s- 

tos niiíos que no cuentan  con  muchos  recursos,  prefieren  recurrir 
a  sus  amistades o simplemen’te se hacen  de  mayores  problemas para 
la  realizacidn de su  trabajo  cotidiano.  Se  quejan  contiamente -- 
de que no las ayudan,  que  nunca  obedecen, o son  muy  malcriados”. 

Por  otro  lado,  la  relacidn  que  existe  entre  los  hermanos  de 
dste  tipo  familiar es por  lo  general de competencia,  envidia, 
Celos, peleas, etc.  sobre  todo  entre  hermanos  de  diferente  sexo, 
y mayores  y  menores.  Creemos  que  el  cardcter  problematico  de 6s- 

tas  relaciones se debe, o es  respuesta  de  las  relaciones  tanbien 
tirantes de los  padres  y  a  la  falta  de  fuerza en la  enseñanza  de 
valores  a los niños. 

I 
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Debido a que  el  hijQ vaxbn hq, internaLizad,o  que  las  personas 
de su  sexo  por lo general. estan  fuera  de  Pa  casa (no conoce  exac- 
tamente  cud1  es  el  trabajo  de  su padreoaquese dedica, s610 per- 
cibe  su ausencia)  rechaza  fehecientemente  las  prohibiciones  que 
le  hace su madre  para que permanezca  en  ella,  sea  jugando,  sea 
realizando  cualquier  tarea  que se le  asigne.  Por  su  parte  esta  se 
siente  angustiada  por  la  perdida  contfnua  de  autoridad; sus que- 
jas  siempre  van  en  la  misma  direccibn: "¡...Todo  el dfa  estdn  en 
la  calle!. . . I!, "1Nombs  vienen  a  dormir  y  comer! ' I ;  "¡Para  nada 
cuento  con ellos!".  Quejas que  a  pesar  de  ser  contfnuas  no  se  ha- 
ce nada  realmente  efectivo  para  cortar  el  cfrculo  ya  vicioso,  pues 
en  el  fondo  estas loconcientenporque tambien  tiene  internaliza- 
do un  esquema de lo  que  debe o no  debe  hacer  el  hombre y la  mu- 
jer. Sino,  veamos  que  pasa  con  las  hijas.  Las  niñas  reciben  las 
mismas  prohibiciones  que  sus  hermanos,  pero  6stas  si  se  hacen cum_ 
plir,  a  pesar de que el  grito  de "...¡no salgan  mbs  a  la  calle!"... 
es para  todos  en  general. 

Llegado  a  Qstas  alturas el lector  pensard que  en la  socializa - 
cidn de estos  niños  no  hay  factor  alguno  que  estimule  su  desarro - 
110. Lo hay.  La  educacidn  escolar  y  todo  lo  que  se  desprenda  de 
ella  juega  un  papel  prioritario  y  exclusivo  en  la  socializaci6n- 
educacidn de l o s  niños.  Como los agentes  socializadores  conciben 
que la  educacidn  es  indispensable  tanto  para  la  formacidn  como 
para la obtencisn  de  empleos  (credencializaci6n)  a  partir  de  la 
edad  pre-escolar  se  esmeran  en  enseñar  al  niño  algunos  valores 
relacionados  con  la  escuela:  cumplimiento  de  deberes  escolares, 
respeto  a  los  maestros,  disciplina y obediencia, etc. Para que 
el  escolar  cumpla  con  la  escuela los agentes  socializadores  dan 
la  preferencia  a  todo lo que venga  de  ella,  suprimen o atentlan 
las  responsabilidades de tipo  domestico. El n i ñ o  tiene  todo  el 
tiempo  disponible  para  la  funcidn  escolar. Pero, realmente hay 
aprovechamiento  escolar  en  los  tdrminos  que los padres  exigen  y 
quieren de  sus  hijos?  La  respuesta  es  negativa.  Los hijos  se a- 

provechan de la  etiqueta  escuela  y  realizan  otras  actividades  no 
estimadas por sus padres:  ven  la  televisi6n o juegan  a  la  vez 
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que hacen tareas; no tien,en UP, lugax  apropiado para hacer los de 

beres; no cuentan COP 30s materiares de trabajo  necesarios; o 
- 

sencillamente  no  hay  una  estinul,acibn  ni  organizacidn  apropiada. 2 4  

Bien,  con  las  $ésWipciones  hasta  ahora  señaladas  se  hace  notQ 
" . ..-, - 

rio'que en  este  tipo de familias  se  estdn  dando  apresurados  cam- 
bios  para  la  conformaci6n de lo que significa  el  rol  del  niño  ur- 
bano,  niños  sin  deberes  ni  obligaciones  fijas. Los padres  de  algu 
na  manera  consideran a sus hijos  como  elementos  incapaces de in- 
ternalizar  determinadas  tareas  u  obligaciones,  se  ve  al  niño  como 
un  estorbo  p,ara-  el  desarrollo de las  activ.idades  domesticas.  Un 
ejemplo lo ilustra  mejor: "IESOS no  sirven  para  nada,  de  que  va- 
le que  esten  en  casa  cuando  no  hay  nada  que  puedan  hacer  al  con- 
trario lo ensucian  todo!",  decfa  una  madre  refiri6ndose  a  sus hi- 

- 

jos. 

b. Elautaritarismocomo elemento  en  la  socializacidn 

b . 1 .  Prdcticas  contundentes  de  autoritarismo  en  el  hogar 

1. Se sigue  fajando  al  bebe  en  la  forma  de  antaño,  pero se coy 
templa  la  actitud  del  niño,  si  lo  consiente o n6.  Debido a esto 
se ha  reducido  el  tiempo de fajamiento  que  por lo general  dura 
sdlo los primeros  meses. La explicacidn  tambien  ha  variado:  para 
evitar  resfriados,  que no se asusten o rasguñen  con  sus  manitas, 
no se desprenda  pronta  el  ombligo,  evitar  resfriados, o que  no 
Bean ba jos  de estatura.  Muchas  madres  sostienen  que sdlo fajaron 
a sus  hijos  mayores  porque  tenfan  la  ayuda  de  su  madre o suegra, 
pero  que  con sus hijos  menores  fueron  menos  preocupadas  porq<e 
ya no disponfan de mucho  tiempo o estos  eran  mds  inquietos.  Al- 
gunas  madres  encontraron  diferencias  entre  sus  hijos  fajados y 

los no fajados. De los primeros  dijeron  que  son  mbs  obedientes 
y tranquilos, de los  segundos  que son mbs sensibles y traviesos. 
Earta prdctica  aunque  haya  cambiado de significado  e  interpreta- 
cidn  creemos  que  tiene  la  misma  repercusi6n  en  el  niño:  fomenta 
la pasividad. 



2 .  En 6stas  familias  hay cierta infomaci6n sexual,  sobre  todo 
cuando  la  madre  est3  embarazada:. Temgo .un bebe  en  la  panza",  di- 
cen  las  madres  sin  explicar mbs. Pero  cuando  et  niño  pregunta  sin 
una  razdn  aparente  que  motive  su  curiosidad la madre  muchas  veces 
esquiva  las  respuestas o las  pone  en  tono  de  broma.  Otras  veces, 
cuando el niño  insiste  en  preguntar o hay  manoseo de los drganos 

I 

! 

! 

genitales  siempre  es  reprimido,  pues  sus  agentes  socializadores 
conciben  como  morbosidad o malcriad62  cualquier  manifestacidn  que I 

rompa  el  taba  del  sexo.  Incluso  se  llega  a  castigar  fZsica y moral- 
mente: la bofetada,  pelliscos, o amenazas  donde  se  intimida  al  ni 
ño con su padre,  suspencidn  de  permisos  para  salir  a  jugar,  etc. 

- 

El temor de la  madre  para  enfrentar  las  inquietudes  de  sus  hi 
jos sobre  el  sexo  es  solucionado  en  gran  medida  por la educacidn 
sexual  que  se  imparte  en  la  escuela.  Ven  con  agrado  que  se  trate 
pdblicamente  el  tema  pero  no  se  enteran  sobre lo que  se  imparte 
exactamente  en  ella.  TambiEn  frecuentemente  cuidan de que  niños 
pequeños  y  mayores  entablen  pldticas  duraderas,  pues  temen  que 
los  pequeñitos  reciban informa.ci6n,'deformada. 

- 

La  angustia  por  tratar  Bste  tema  muchas  veces es  a  causa de 
que -la  madre no se  siente  capacitada o tiene  verguenza de abor- 
darlo. Por  ejemplo  una  madre  decfa:  "Me  da  pena,  quize  aguantar 
me una  vez  pero  no  pude". 

- 

3. Otra de las  prdcticas  sintetizadoras  del  autoritarismo de 
los padres  en  la  esfera  domestica,  es  la  negacidn  a  darles  liber 
tad de accidn  a los niños, la educacidn  se  da  a  traves  de  prohi- 
biciones, los niiios encuentran  limitaciones  a  cada  idea  que  les 
surga: " ;No salgas a la calle! ' I ;  'I IN0 peleen  entre  hermanos 1 ' I ;  

"1No hagan  ruidol"; "¡No camines  sin  zapatos!";  etc.,  etc.  Pero 
contrariamente  a lo que  pasa  con  las  prohibiciones  del  niño " A " ,  

las d e l  niño "B" no  siempre  son  prohibiciones  que se hagan  cum- 
plir  efectivamente,  sino  que  se  quedan  en  el  plano  verbal, lo 
cual  no  quiere  decir  que  sea  menos  autoritario,  sino  que  por  el 
contrario  ademds  del  autoritarismo  que  inyecta, el  niño  interna- 

- 

t 



123 

liza una 4icotomfa  en un misma  concepto, Es decir:  concibe que 
una cosa sbn  las  normas y otra  su  practica. Por otrq  lado  este 
mismo  fendmeno  hace que Pa autoridad  de  la  madre  se  vaya  desvir- 
tuando o degenerando en la  mente  del  niño.  En  sfntesis  podemos 
decir que la  ambiguedad en la  socializaci6n  conduce  muchas ve- 

ces  a  una  socializaci6n  deficiente, es decir  la  asimetrSa  que 
existe  entre la realidad  objetiva  como  subjetiva, lo cual  lleva 
a  problemas  posteriores de identificacibn.  (Berger y Luchan 
1979 : 205)  . 

4 .  Los castigos  fSsicos  y  morales  es la forma  mas  comdn  y  con 
tundente  para  imponer  autoritarismo  en los nifios, se  conciben cg 
mo un  medio  y  un  fln  necesarios  en  su  educacibn.  Para  la  imposi- 
cidn de los castigos los agentes  socializadores  tienen  un  "c6digo" 
que señala  cuando,  porque,  a  que  edad, y cdmo  debe  ser  la  sancibn. 
A los  niños  pequeños  (de O a 2 años)  generalmente no se  le  casti- 
ga ffsicamente,  pero sf  frecuentemente  se  les  envuelve  en  gritos 
y  amenazas,  por  ejemplo  cuando  no  quieren  dormirse,  no  terminan 
la  comida, o lloran  demasiado.  En  cambio  a los mayorcitos,  ademas 
de los  castigos  mencionados,  se  les  llega  a  dar de pellizcos,  ma - 
nazos,  puntapies,  cinturonazos,  etc.  cuando  desobedecen  a los ma - 
yores, pelean  entre  hermanos,  mal  aprovechamiento  escolar, o no 
hacen  caso de las  recomendaciones  de sus padres.  Estos  castigos 
se  otorgan  como  dltimo  recurso,  pues los castigos  morales  son 
los que tienen  mayor  incidencia  en la socializaci6n de Bstos  ni- 
ños. Amenazas  con  "correrlos" de la  casa  (sobre  todo  a los mayo- 
res de 4 a ños, son los que  tienen  mayor  incidencia. 

- 

* 

Como los castigos  ffsicos no muestran  preponderancia  en  la so - 
cislizacibn de Bstos  niños,  la  actitud  que  sustituye  generalmen- 
te  Bsta  practica es la  intimidaci6n. Se intimida al niño  con  per - 
sonajes de mayor  autoridad,  poder y jerarqufa  dentro  y  fuera  del 
hogar; en  el  Smbito  hogareño es el padre, y fuera de el es la 
maestra,  directora o los padrinos  de  bautizo  del nifio. Este GltL 
mo aunque  no es un  personaje  autoritario sf tiene  un  carisma de 
autoridad  en  el  niño.  "Voy  a  decirle  que  no  te  lleve a pasear"; 
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"Le .dire que eres m a L ~  con  tu hemRno", son algunas expresiones 
que usa la madre  para  asustar a su hijo. 

. .  

Tambien  el  elemento  divino  juega  otro  papel  en  las  intimidacio - 
nes,  Dios y el  dngel  guardfan  son los personajes  mds  aludidos 
"Dios te castigara, (51 te v6 cuando  nos  engañas",  "Si,  eres  deso- 
vediente  el  angelito ya no  te  cuidard". 

La praxis  de  las  caracterfsticas  autoritarias y todas  las  pe- 
culiaridades  de  la  socializacidn  primaria de &te modelo  nos 
traen  por  resultado  al  tfpico  niño I I B "  aquel  que  ha  internaliza- 
do la  dindmica de la  socializacidn  en  terminos de desorientaci611, 
ambiguedad,  debilidad  en  la  enseñanza y transmisi6n de valores. 
Las caracterfsticas  socioecon6micas  condicionantes de 6sta  socie 
lizacidn  plasmaron  el  apuro,  desgano,  indiferencia,stress y áu- 

- 

r: 

sencia de los padres,  con  ello  se  ha  establecido  el  mundo  del ni 
iio. Mas adelante  Bstos  niños  tendrdn  ingerencia a '"otros"  mundos 
(socializaci6n  secundaria)  y  pordrdn  hacer  comparaciones. 

c. Modelo  Ideal  de  Socializacidn  de los agentes  socializadores 

Las caracterfsticas  generales  que  influyen  en  la  conformacidn 
del  modelo  ideal de socializacidn  tratadas  anteriormente  -al  prin 
cipio  del  mismo  apartado  que  ahora  abordamos-  nos  servirdn tam- 
bidn como marco de referencia  para  el  tipo  familiar  que venirnos 
tratando,  dado que este  modelo tambi(5n pertenece  al  mismo  contez 
to.25 A continuaci6n s610 nos  referimos  a  las  particularidades o 

diferencias  que  tiene  este  modelo  de los demds  tipos  familiares. 

- 

En 6ste tipo  familiar  las  espectativas y aspiraciones  que  tie 
nen loa agentes  socializadores  para  el  futuro  de  sus  hijos  estdn 
fuertemente  orientados  hacia los logros  de  tipo  educativo,  es de 
cir  que el factor  educaci6n  juega  un  papel  importante  como  posi- 
ble  solucionador o remediador de problemas  futuros de empleo y 

aegueid&.d. Para la cristalizacidn  de  estos  ideales los agentes 
sociali2adores  conciben  que  estudiar  una  profesidn_(hijas  e hi- 

- 
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jos)  -es el mejor medio y el  gue  oXrece m6a seguxidad de entre  to- 
das las demds ocupaciones. Las profesiones por las  que  hay  prefe- 
rencia  son:  medicina y administracidn de empresas,  aunque  cuando 
se preguntd  sobre  el  significado de esta  dltima ~610 se  dijo  que 
"daba  mucho  dinero".  Como los padres  estdn  conscientes  de los 
gastos  que  representa  estudiar  una  profesidn  y  que  ellos no cue: 
tan  con los medios  necesarios  para  cubrirlos,  despues de reflez- 
xionar  sostuvieron  que se conformarian  con  cualquier  profesidn 
o especializacidn que eligieran  sus  hijos,  pero  se  recalc6  que 
en lo posible  sea de su  gusto o preferencia,  y de esa  manera  evi 
tar  la  desercidn  escolar. s6l0 2 madres  se  conforman  con  que  sus 
hijas  en  caso de no  llegar  a  estudiar  las  carreras  mencionadas, 
aean  maestras o enfermeras,  pero  que  no  dejen  de  estudiar  "para 
lograr  trabajos  con  estabilidad".  Ndtese  cdmo  estas  profesiones 
de  mayor  preferencia  en  las  familias "A", en  la  presente  tipolo- 
gfa'se conciben  como de dltimo  recurso;  ademas  tambien  que,  a  di 
ferencia  de  la  tipologfa  anterior  donde  no  se  señalaba  estabili- 
dad o seguridad  para los empleos,  en  esta si se  contemplan  dichas 
caracterfsticas. 

- 

- 

Por  otro  lado los agentes  socializadores  conciben  un  modelo 
ideal  acerca  de los elementos o razgos  que  desearian  que  confor- 
mara  el  cardcter  y  personalidad  de  sus  hijos  e  hijas.  Del  niño 
se quiere  fortaleza  ffsica  y  moral;  seriedad  en lo que  haga y 

buenos  sentimientos  hacia  sus  padres,  hermanos  y  mayores. De las 
niñas  tranquilas,  serviciales,  y  muy  femeninas (entendihdose por 
esto  que  no  salgan  a  jugar  a  la  calle  como los varones,  obedez- 
can  a sus madres,  les  guste  usar  vestidos,  yjue.g_uenjuegos de nL 
ñas) .  Una  informante  decfa:  "Una  niña  no  debe  jugar  con  porque- 
rfas o corretear  como  hombre  subiendose  a los drboles.  Deben  ser 
mas calmadas".  Como  podemos  observar  el  rasgo  femenino  no  tiene 
el  mismo  significato  que  en l a  familia "A"; en la  familia ''B" se 
conceptualiza  en  torno  a  actitudes,  mientras  que  en  la  otra  se 
conceptualiza  en  torno  al  trabajo. 

Lospadres sostienen  que  si  dstos  rasgos  imaginarios  del  Card2 
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ter  se  mantuvieran  hasta La edad udu&ta, sex€a posibLe  evitax pro 
blemas  en el trabajo y eJ, hQgw. "Si  es  serio en el trabajo no 
habrd  quien 10 moleste, trabajarti  tranquilo y ademds la esposa  no 
tendrd de que  fastidiarse".  Tambien  se  sostiene  que  los  rasgos 
del  cardcter  se  forma a partir de dos influencias:  en  primer  lugar 
la  herencia, y despugs  el  medio,  entendiendose  por  este  a la fami- 
lia,  amiguitos,  vecinos  y la  escuela. Sin  embargo  las  madres  no  se 
explican  porque  sus  hijos  son  muy  distintos  en  su  comportamiento 
o manera de pensar,  a  pesar  de  haberlos  "educado  igual". 

i 

I 
Ahora  veamos  que  hacen o que  dejan de hacer los agentes  socia - 

lizadores  para la  cristalizaci6n  del  modelo  ideal  que  proponen. 
Un 100% piensa que  las  desigualdades  del  cardcter  de los niños dE 
saparecerd  en  la  medida  que  den  equilibradamente  cariño  y  casti- 
go.  Hay el  convencimiento de que  corregir  en  el  debido  momento 
evitar6  errores  y  problemas  futuros.  Algunas  madres  dicen  que 
cuando los hijos ~ e a n  mayores  tendrdn  que  agradecer se les  haya 
corregido  porque  seguramente  ellos  hardn  lo  mismo  con  sus  hijos. 
Ademds dar  cariño en el  momento  apropiado  significa  que  la  madre 

L debs de preocuparse, de estar  con  ellos y atenderlos. No es 6610 

"dar  besos y abrazos,  pues  no  viven  de  eso"  decfa  una  madre.  Otra, 
recordaba  a  traves  de un hecho  c6mo  habla  corregido  a  su  hijo Ha 
tiempo",  a  la  vez  que  demostraba  su  preocupacidn y caríÍí0  por 61: 
"Un  dfa  mi  hijo  se  fue de pinta y uno de sus  amigos  me  avisd  en 
venganza de algo  que  habfa  pensado  entre  ellos.  Inmediatamente me 
fuf  al  campo y lo  traje  de  las  orejas., a s f  lo lleve  a  su  escue- 
la y delante de todos le llame  la  atencidn.  Desde  ese  dfa,  nunca 
mas  volvid a repetirlo ... ¡Que  hubiera  pasado  si me  hubiese  espg 
rad0  a que llegara  su  padre! ..." 

Por otro  lado  respecto  a  las  aspiraciones de tipo  escolar, los 
padres  piensan que comprarles  dtiles  escolares  para  que  se  entrg 
nen  en  casa  les  ayudar€a  en su desarrollo. De esta  verbalizacidn 
sdlo dos  familias  cumple  con  6sta  practica,  las  demas se quedan 
en el nivel  perceptivo.  Otras  familias  dicen  que es mejor  no  ha- 
cer  nada,  porque  en  primer  lugar  no  se  tiene  tiempo,  y  en  segun- 

. ,  

~ 
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do lugar que  se  despertaxfa, celgs entre  hexpWaQS,  Tambien se so2 

tuvo  que los niños n01 . ,  n.ecesitnbm ningun estimul,aci6n cus~ao son 

pequeños,  que los individuos  canbian  cuan40 atcan&  Pa' mayorfa 
i de edad y tienen  responsabilidaUes.  "Se  hacen  hombres de provecho 

~ titudes  socializantes  de  alguna  manera  favorables  al  niño,  aunque 

~ muchas  veces sdlo para  mantener  la  imdgen  de  "que  se  tiene  educa- 

~ 

en  el  trabajo".  Tambi6n  es de notarse  que los padres  cuya escol5 
ridad es mayor  ofrecen  menos  resistencia  a  abrazar y practicar  ac - 

I 

I cidnn.  Por  ejemplo  el  caso  concreto  es  la  señora  Medina  (pasante 
' .  de Servicio  Social)  quien  sostiene  que  a  los  niños  se  les  debe 

comprar  cuadernos,  ldpices  de  colores  y  cuentos,  desde,  que  tie- 
I '  nen  dos o tres años de  edad;  pero  su  niña  que  tiene 3 a& no l o  

~ 

tiene. Mbs adelante  dijo  que  no  tardaba  en  adquirirlos. 

I. 
I 

Finalmente  a  manera  de  conClusibn y reflexibn,  creemos  que  la 
realidad  objetiva  demuestra  que  entre  la  socializacibn de los n& 

i ños "B" y las  aspiraciones y percepciones  del  modelo  ideal  de  los 
agentes  socializadores  no  existe  congruencia.  Como  las  aspiracio 
nes de los padres  estdn  puestas  sobre  el  factor  educacidn se con 
cede  a  los niños'  todo  el  tiempo y preferencia  posibles  para  que 
dstos  cumplan  con lo estipulado  por  la  escuela,  pero  no  se  mide 
si  efectivamente  estdn  captando  u  obteniendo  los  resultados  ade 
cuados o elementales  para  su  formacibn,  dado  que  dichos  conoci- 
mientos  conformardn  la  base  pasa  el  futuro  empleo  que  aspiran  pa 
ra  los  hijos.  Dicho de  otra  manera,  mientras  las  madres "B" si- 
gan  escuchando  su  radionovela  favorita  a  todo  voldmen,  a  la vez 
que los niños  "estdn  haciendo"  sus  tareas  escolares,  no  seran 
buenos  estudiantes  bstos,  ni  tendrdn  la  formacibn  a  la  que  aspi- 
ran  sus  progenitores. 26 Ademds  tengamos  en  cuenta  que  como  estos  ni 
ños no  tienen  un  rol  domdstico  formalmente  establecido,  su futu-' 
ro  se  vislumbra  aGn  peor  que  el de los  niños "A", pues  mientras 
que Bstos tienen  roles  definidos, los  niños "B" no estdn cunrpliefl 
do a  "conciencia"1a Cinica actividad  que  tienen. 

- 

- 

- 



CUADRO NO. 7: Familia  tipo "C" 

1 
1 1 

Familia 
1 

EDAD NO. DE  HIJOS  TIPO OCUPACION ESCOLARIDAD 
'Padre Madre Padre 1 Madre Padre Madre 

! i 
5 f extensa; I 

3 i extensa! 2 1 Ama -de empleado Sec. Sec. Enriquez 3 5  31 

Hombre  Mujer  Total;  FAMILIA, i 
i i 

comp. 

Sec. Ama  de 3 2  Prim. 

casa I ( CVCd Inc. 
I I 

rerlanga 
, empleado 

i 

I I Inc. 1 com. 1 -(Mex.) { casa I 
Nieto 34  40 j Normal I Sec. 1 ! :;:;.;o Ama  de 1 

3 1 4 extensa; 
i 

! 
i 

casa Inc. I 

I I 

Cáceres 5 3 2 Ama  de empleado Prim. 40 36 I Sec. 
' 
extensalt,, 

i" 

aD i comp. casa (Cvca3 comp. 
I 

I 

30 26 extensa 2 2 Ama  de  Contador  Normal Superior 
i ' 

( cvc a.) casa 1 

36 25 
(CV.CaJ casa Inc. Inc. 

2 2 Ama  de  obrero Sec. Sec. 

L i i 2 

FUENTE: Cuadro  elaborado  con  las  fichas  del  diario de campo. 
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111. Fanilia  Tipo  "C":  Caxsctexfsticqs socioec~n6micas 

Al  igual  que  en  la  familia  anteriormente  tratada,  este  tipo  de 
familias  no  vamos  a  considerarlas  como  una  unidad  de  producci6ndebi 
doaque solamenteel padre  es el Gnico  y  exclusivo  elemento  que  a- 
porta  econdmicamente  en  terminos  contables  para  la  manutencidn 
del  hogar.  Debido  a  ello  en lo sucesivo  nos  referimos  a la ocupa 
cidn paterna. 

- 

- 

1. La  actividad  econ6mica  que  realiza  el  padre  radica  en  em- 
pleos  con  seguridad  y  estabilidad  laboral. Es quien  presta sus 

servicios  a  empregas  e  instituciones  en  forma  permanente o esta- 
ble  por lo cud1  recibe los beneficios  del  salario,  ademas  otras 
prestaciones  derivadas de su  trabajo,  como  son:  seguro  social m€! 
dice, acumulacidn de años de servicio,  derecho  a  vacaciones,posL 
bilidad  de  prestamos,  y  derecho  a  jubilacibn.  Cada  uno  de  nues- 
tros  informantes no perciben  la  totalidad  de  6stÓs  beneficios, 
pero sf gozan de la mayorfa de ellas. 

Las  actividades  que  realizan  este  grupo de informantes  son o- 
cupaciones  intermedias  que  no  requieren  una  especializacidn so- 

fisticada,  concretamente  son  tgcnicos  (empleados de administra- 
cien y maestro  normalista) # y  otros  manuales  (obreros).  Dicha di 
visidn de trabajo  producto  del  desarrollo  industrial a nivel  na- 
cional,  tiene  como  caracterfstica  el  traslado  diario o semanal 
de los  trabajadores  a  lugares  que  se  comportan  como  focos  de de 
sarro110 y por  lo  tanto  ocupacional.  Cuernavaca y el  Distrito Fe 
deral  son los dos  lugares o centros  que  muestran  incidencia  en 
nuestra  muestra;  dos  enormes  ciúdades  que  aglutinando  a  grandes 
contingentes  de  lugareños  despojan  a  la  agricultura  de  su  fuerza 
de trabajo,  "pues  cuanto  mbs  grande  es  la ciudad.. ., mbs  intensa 
es una  fuerza de atracci6n".  (Xautsky, 1977:229).. Sin  embargo no 
podemos negar  la  ventaja  que  ofrece  el  trabaj'o  en  la  ciudades 
frente  al  trabajo  agrfcola,  este  se  da  como  una  abierta  alterna? 
tiva  al  individuo de estracci6n  compesina  pero  con  problemas  de- 

- 

l 

! 



xivados de la misma. 

Este  tipo  de  empleos si  bien  constituye la ocupacidn de una 
parte  del  grueso de l a  poblacidn  tepozteca,  no  constituye  abn la 
mayorfa;  pero sf nos refleja a1 ffn y al  cabo la ocupacidn  del fu - 
turo, lo que sera Tepoztldn  dentro de  unos 10 o 15 años,  en don- 
de  impere  un  total  desarraigo en el modo de  vida  campesino, y se 
abraze  las  costumbreg  ideas  y  modo  de  vida  de las grandes urbes. 

Dado que la fuente  de  trabajo est& fuera del pueblo, nueetros 
informantes  tienen  que  ausentarse cotidianamente. Esta ausencia 
adaPmdt6 de ser un elemento que influye  en la socializacidn de los 
niilos repercute  en el mismo trabajador convirtihdolo en agente 
de cambio,  tanto  econdmico,  social, cultural. ttPor refractarios 
que sean al nuevo  ambiente  no  pueden  substituirse  completamente 
a  su  influencia;  adquieren  nuevas necesi-des y nuevas  ideas,  tan 
to  que por  atrazadas  que  parezcan  en el nuevo,  resultan  revolu- 
cionarios  y  subersivos en su viejo ambiente". (Kautsky 1977:2b7). 
Tengase en cuenta  que  cada  uno  de  nuestros  informantes  redne mi- 
nimamente 5 años  de antigtiedad en  sus empleos. 

- 

Por  otro lado el  papel de la mujer  en  este  tipo  familiar esta 

marcadamente  definido  se  dedica  dnica  y  exclusivamente  al  tra= 
bajo  domestico y de socializacidn  de los hijos. No cuenta  con 
otras  actividades  que le reditden y mejoran la econornfa familiar. 
Toda la familia  vive  a  expensas del salario  del  padre y con  ella 
apegada a los  beneficios  y  prestaciones que percibe, La mujer y 
los hijos  en este contexto  tienen  una  alta  dependencia  econdmica 
como moral  hacia el padre. 

2. Debido  a la naturaleza  permanente del empleo  que  realiza 
el padre, este grupo  familiar  goea de estabilidad y segurida&, lo 
cud1 hace  que  la famili,a planfique  sus  actividades  a  corto, me- 
diano, y largo plazo. Una de las manifestaciones mas concretas 
de Bsta planificacidn  se  expresa en la compra de aparatos elec- 
trodomesticos  (estufas t licuadoras,  planchas, etc. ) , y  muebles 
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o'"qnseres, mediante  el  sistema  de pagos a plazos. Otra,  se  mani- 
fiesta  en  el  tipo de  vivienda  que  tiene la mayorSa  Be  estas  fami - 
lias, son de construcci6n  reciente o estan  por tenninar.de cons- 
truirlas. Los padres  sostienen  que  la  aaquisicidn  de  la  mayorxa 
de los enseres  del  hogar lo adquieren  en  base  de  ahorros. 

Mbs adelante  veremos  como  esta  caracterfstica  del  empleo  del 
padre  tambien  tiene  repercusidn  en  la  vida  familiar y socializa- 
cidn de los niños. 

3. Los ndcleos  familiares  que  componen  este  tipo  familiar  son 
tmnbi6n  de  reciente  conformacibn, al menos en relacibn  al  tipo fa 
miliar IIA1', el  promedio  de  hijos  por  familia  es  de 4 .  El  ndmero 
de  hijos  no  representa  como  en ].as familias "A" una  inversidn  pa - 
ra  disponer  de  fuerza  de  trabajo  que  vaya  en  beneficio  de  la  eco 
nomfa  del  hogar , sino  que  por  el  contrario,  en  estas  familias 
los  hijos  son s610 elementos  consumidores.  La  edad  de @sios en 
ningdn  caso sobrepasa de los 15 años y su  escolaridad  llega has- 
ta los  primeros  años  del  nivel  secundaria. 

- 

t 4 .  Las  parejas  de  agentes  socializadores  de  este  grupo  fami- 
liar  son  tambign de las mbs jdvenes  de la  muestra  general,  aun- 
que despues  de  la  familia "B" . Las  edades  de  los  padres  oscilan 
entre los 30 y 4 0  años, y de la  madre  entre los 26 y 36 años, lo , 

cud1  nos  refleja  de  modo  alguno  que  no  existe la  temida  distan- . , * 

cia  generacional  entre  padres  e  hijos. Al contrario  como  6stas 
parejas  "gozaron" de alguna  manera los germenes  del  cambio socio - 
econdmico  acaecidos  en  el  puebló,  tambiBn  abrazaron  nuevos  con- 
ceptos  en  su  patrdn  de  vida,  ideas,  costumbres, las cuales  trans 
miten a sus  hijos  a  traves de la  socializacibn. 

- 

5. El nivel de escolaridad  de  Bstos  padres  es  definitivamente 
el mas alto  del  total  de  la  muestra,  no ~610 en  relacidn  al  pa- 
¿If6 kino tambidn a la madre. El  graUo de escolaridad  mfnima  que 
aidahaa ea padre es la pr.i.maria completa, y l a  mbxima.estudios 

http://tenninar.de
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FAMILIA 

. .. 

LAZO  FLIAR. 

Abuela 

ESCOLARIDAD EDAD OCUPACION 

Prim. Corn, 3 5  albañil Tío HenrXquez 

Prim.  Inc. 60 ama de  casa 

Tsa ama  de  casa 29 Prim. Corn. 

Abuela 

Prim. Corn. 34 Tía I empleada  domest. 

Sec.  Inc. 35 obrero Tío 

Sin.  Esc. 65 ama  de  casa 

Nieto Abuela ama  de  casa 59 Prim.  Inc. 

Berlanga 

Tfo 30. Sec. 15 estudiante 

chceres 

Sin.  esc. 70 ama de  casa Abuela 

Seck  Inc. 23 ama  -de  casa Tía 

;óme2 

Prim.  com. 35 agricultor Tio 

P r i m .  com. 64 ama  de  casa Abuela 

Prim. Corn. 25 estud. Tía 

Buendia 

Sec.  Inc. 22 ama  de  casa  Tía 

Sec.  Inc. 30 ama  de  casa Tía 

~~ ~~ 

20. Sec. 18 1. estud.  albañil Tío 

FUENTE: Cuadro  elaborado  con  las  fichas  del  diario  de  campo. 
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de especializacidn o profesionales.  En  el  caso de las  madres  la 
escolaridad  mfnima  es  tambiQn  la  primaria  completa y la maxima 
llega  a  estudios  de  especializacibn,  como  es  el  caso  de  la  bni- 
ca madre  normalista,  pero  que  en  la  actualidad  no  ejerce su  ca- 
rrera. 27  

La  credencializaci6n  en  el  caso  de los padres,  definitivamen - 
te  sirvid  como  requisito o base  para  la  obtenci6n  del  tipo de 
empleo  que  venimos  abordando. El caso  de  los  padres  con  menor 
grado de escolaridad y empleos estables,  la  mayor  de  las  veces 
responde  a que, hace  unos 10 o 15 años la  oferta  de  trabajo  pa- 
ra  la  obtencidn  de  puestos  en  la  administracidn  pdblica o indus - 
tris. era  menos  exigente  con  la  escolaridad,  haber  cursado  algu- 
nos  años  de la  primaria  era  merito  suficiente.  Actualmente  el 
mecanismo es otro,  se  exige  mayor  escolaridad o especializacibn 
para  la  obtencidn de  esos  mismos  puestos.  Este  es  el  caso  de  dos 
de  nuestros  informantes,  quienes  teniendo  empleos  de  cardcter 
eventual y formada ya su  familia,  estudiaron  para  maestros y cog 
tador  pdblico  respectivamente. 

a. La  familia  como  agente  de  socihlizaci6n 

En  la  introduccidn  de  los  dos  familiares  anteriores  como  agen - 
tes  socializadores,  habfamos  visto  la  importancia  de  los  miembros 
de la  familia  como  agentes  de  socializacidn;  en  esta  parte no 
creemos  qecesario  repetir los conceptos  enunciados  sino mbs bien 
abordaremos  directamente  a los agentes  socializadores  indirectos. 

a. 1 .  Agentes  socializadores  indirectos 

Segdn  el  cuadro  ndmero 8 la  tptalidad de las familias "Ctt son 
extensas,  habiendo  un  predominio  de  abuelas, tfos y tfas.  Cree- 
mos que la incidencia  de  &te  tipo de composicidn  familiar  en 
Bstos  ndcleos  no es producto de la  mera  casualidad,  sino  que  co- 
mo ya lo venimos  diciendo, son mecanismos  estrategicos  que  se S& 

guen  con la  finalidad de  sustituir  al  padre  ausente.  Dado  que  la 

! 
I 
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situacibn  socioecon6mica y por  ello  el  tipo  de  socializacidn  que 
transmkten los agentes  socializadores  indirectos del tipo fami- 
liar que  venimos  tratando, son  bastante  similares  a los de los 
tipos "A" y "B", no  creemos necesario  hacer una explicacibn, ni 
detenernos en ello. Donde  se  amerita  dar  detalles  es con los a- 
gentes  socializadores  directos,  rubro  donde sf hay diferencia. 

I 

a.2. Agentes  socializadores  directos 

a .2 .1 .  La  madre  Al  igual  que  en los tipos  familiares ante- 
riores, la madre  es el elemento  principal y determinante en la 
socializacidn  de los niños, en'bstas familias  tienden  a aguidi- 
zarse  adn  mas  este papel  debido  a la asusencia del padre  y por- 
que su  trabajo  recae  exclusivamente en los confines  del hogar. 
Veamos como se  inicia el proceso de socializacidn. 

En  este  tipo  familiar la determinacidn de  tener  hijos en la 
mayorfa  de los casos no es producto  del  "descuido"  como suce- 
dfa por lo general en los dos  tipos  anteriores,  sino  que la 112 
gada  de  un  niño  responde a  cierto  acuerdo  entre los progenito- 
res. La madre  quien  goza  de  seguro  medico, la mayorfa de  las ve 
ces en  comdn  acuerdo  con su  marido  se  somete a un determinado 
metodo  de  anticoncepcidn  inmediatamente  despues  de  haber  tenido 
un hijo. Este  procedimiento  mostrd  incidencia  sobre  todo para 
los dltimos  hijos,  en  cambio en el nacimiento de los prirnoghi- 
tos o segundos  no  hubo  planificacibn,  sosteniendose  que  fue por 
ignorancia o descuido. Es mds,  algunas  madres  usan anticoncep- 
tivos  actualmente  a  raiz  de  haberlo  decidido  ellas  a  escondidas 
y sin el  consentimiento del marido,  este al enterarse  tuvo  que 
aceptarlo  despues  de un prolongado  enojo que pudo  durar semanas. 
Algunas  madres  sostienen  que  sienten  temor por los metodos  de 
anticoncepcidn  sobre  todo  a  enfermedades  posteriores o temen 
quedarse estgriles. 

Estas  madres  conciben el embarazo  como  un  ciclo  normal en la 
vida  de  toda  mujer,  siguen  cumpliendo  con  sus  actividades coti- 

.._..._.."".. . . 
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dianas,  pero  a  diferencia  de  las  madres "A" y "B" reclaman  de  su I 

marido  atencidn o preocupacidn  por  su  estado lo cud1  se expresa 
en exigir  ayuda  en  las  labores  domesticas  (cargar  bultos  pesa- , 

dos, hacer  el  mandado,  etc.) o en  mayor  participacidn  en  la  aten - 
f 

cidn y'cuidado de los hijos.  Tales  cuestiones  la  mayorSa de las 
veces no son  llevadas  a  la  prdctica  debido  a  la  ausencia  contf- ' i  
nua  del  padre  en  el  hogar. 

1 

4 I 
1 
I 
! 

I 
I 

' I  

I 

, I  
! I  

I 

i l  
La incidencia de partos  en  hospitales  del  Seguro o clfnicas 

particulares esgeneralen estas  madres,> s6l0 se  registraron  tres 
alumbramientos dmiciliarios atendidos  por  partera,  pero  cuando 
estas madres  fueron  primigestas. La preferencia del uso de Bstos 
servicios  responden  a  que  tienen  mayor  confiabilidad  en  la aseE 
cia, segukidad  en  posibles  complicaciones  en y despuBs  del  parto, 
y finalmente,  evitar  gastos  extras, ya que  el  asegurado  cuenta 
con dicho servicio. Por lo dembs, el  proceso  del  nacimiento  del 
niño en  estos  centros es llevado  a  cabo  segdn  las  practicas  de 
la'medicina y pediatrfa  actual  que ya todos  conocemos,  por lo 
cual no creemos  necesario  decirlas. 

Bien  ahora  explicaremos  las  prdcticas  socializadoras  despuds 
del  nacimiento  del  niño. 

1. En  este grupo de  madres  la  incidencia  del  fajeo  en  la  for - 
ma de antaño  ha  disminufdo  extremadamente  en  comparacidn  con los 
otros grupos  familiares, sblo dos.madres fajaron  a  sus  hijos  pri 
moghitos de esa  manera,  pero  por  insistencia de suegras o madres. 
El fajamiento  como  "tamalito" no se  cree  necesario  porque  no es 
prescripcidn  mgdica,  pero  se  faja a los  niños  el  ombligo  con  fi- 
nes "de salud" es decir  para  evitar  futuras  hernias.  Esto  podrfa 
nos tomarlo como una  reminiscencia  del  fajeo  anterior. 

- 

2 .  La lactancia  materna  es  generalizada,  la  madre  concibe  el 
amamantamiento como un  proceso  natural  entre  madre e hijo,  inclu 
ao una de ellas  sostiene  que  es  necesaria  porque  estimula  el 
buen desarrollo  psicoldgico  del  niño; de hecho  esto  se  demuestra 

- 
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cuando  las  madres  procuran  que  el  amamantamiento  tenga  su  tiempo - 

exclusivo.  La  lactancia  dura  por lo general  de 6 ,  8 y 10 meses, 
la  cual  tiende a ceñirse a horarios  exactos y reglas  de  higiene 
prescriptas  por los facultativos. De hecho  en  dos  casas  habfan 
esterilizadores de mamilas,  pero a decir  verdad  sospecho  que  su 
uso  adecuado  era  poco  confiable. 

3 .  Los procedimientos  para'  el  destete  en los niños "C" son pa - 
,recidos a los que  utilizan  las  madres ''B", pero a diferencia  de 

- lo que  ocurre  con  estos  niños, los del  tipo  familiar  que  venixioe 
abordando  no  padecen  de los malestares  exagerados  que  sufren los 
otros niños  en  este  proceso. Estos niños  apenas  lo  resienten  de- 
bido a que  la  madre  consuela  fehacientemente  al  niño  angustiado, 
'adem88  el  destete  se  produce  como  consecuencia  natural  del  desa 
rroilo  del  niño:  al  producirse  la  denticidn  el  infante  empieza 
a aceptar  alimentos  sdlidos. Casi todas  nuestras  infoxpantes  es 

que el cambio  de  leche o la rquspencidn  Be  la  lactancia  sea  trSg& 
ca y hasta  traumdtica.  Ninguna de ellas  pudo  explicarse a que  se 
debid  tal  comportamiento;  nosatros  lo  aducimos a la  buena  dispo 
sicidn y tiempo de la madre  para  eliminar  posibles  angustias. 

- 
- 

, tuvieron  sorprendidas de las  actitudes  de  sus  niños,  esperaban 

- 

4 .  La  mayorfa de las  madres  hace  usar a sus hijos chuph, S O ~  

tienen  que  los  calma " y  se  entretienen"  mientras  ellas  realizan 
8ue labores,  pero  como  en el caso  anterior  creemos  que  el  chupdn 
es un s u s t i t u t o  de  arrullo y atencidn  al  niño. 

5.  La dieta y el  momento  para  las  primeras  comidas del niiro 
se desarrollan  segdn deteminacidn medica, la  madre  procura ce- 
ñirse a sus  indicaciones. Se preve6  tener  los  alimentos  listos, 
antes de que  el  niño lo pida  para  "evitar  que  los n h h s  traguen 
aire y tengan  cdlicos". Se procura  alimentar  al  bebe c m  comidas 
.espeo$al,es hasta  los 10 meses  de  edad,  despues se le integra a la 
"olla cornfin". 

6 .  Se enseña a los  niños a controlar  esfsnteres a partir  de 
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de los 2 años  y 2 años  y  medio,  edad  que  consideran  propicia  por- 
que  consideran  que  los  niños  entienden  la8  explicaciones y ya  
"saben  hablar".  Se  enseña  con  mucha  pasiencia, una y otra  vez 
tratando  en  lo  posible  evitar  reprenderlos c amenazarlos,  pero 
no pocas  veces  llegan  a  desesperarse y darles  de  gritos.  Una  ma- 
dre decfa:  "no  le  exigo  demasiado a mi hija,  de  lo  contrario  se 
pondrfa  caprichosa o llorona  y  peor  se  ensusiarfa  en el. panta- 
lbn.. . 'l 

7 .  En  estas  familias las madres  estimulan  a sus nifios a  ha- 
blar  a  partir  de los dos años. El estfmulo  es  a  manera  de  plati 
cas  con 61: "ya  viene  tu  paps";  "ese  es  tu  tfo";  "vamos  a  la  es 
cuela de tu  hermano",  Ninguna de estas  madres tuvo problemas  con 
el  lenguaje  de  sus  niños, e ignoraban  la  prdctica  ancestral  de 
llevar a la  iglesia  al  niño  con  problemas  de  lenguaje.  Es  mas  una 
madre  recuerda  que  cuando  uno de sus  hijos a la  edad de tres  a- 
ños pronunciaba  mal.,  con el uso  de  frenillo  dental  prescript0 
por el  dentista,  le  solucionaron  el  problema. 

- 
- 

8 .  Por lo general a estos  niños  se  les  permitid  gatear  hasta 
antes  del  año,  pasada  esa  edad  se  estipula de que  ya  deberfan 
aprender a caminar o caminar sblos. Algunas  madres  temerosas de 
que sus  hijos  se  retrasen  al  caminar  prohiben  el  gateo,  pero los 
estimulan  poni6ndoles  en  la  andadera; de hecho  todos los niños 
de nuestras  informantes  lo  usan o usaron  en  algdn  tiempo.  Las  ma 
dres  sostienen  que  la  andadera  es  "una  bendicidn  en  el  hogar, 
porque  db  menos  trabajo,  y  entretiene a los  niños". 

a. 2 . 2  El  padre 

No es quien  decide  en los acontecimientos  cotidianos,  pero es . 
el  elemento  con  m8ximo  poder y autoridad  en  elhogar. Su autori- 
dad se deriva  de dos fuentes:  el  aporte  econdmico que  brinda  a 
su  familia, lo cual  la  madre  siempre lo tiene  muy  presente; y, 

\ 

por  influencia de.la madre  quien  enseña  tal  valoracidn  a  sus  hi- 
j a s  desde pequeiíos. 
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En estas  familias  a  pesas de existir  una  marcada  divisi6n  se- 
xual del trabajo  en el hogar, se empieza  a  vi$lumbrar  cierta  par - 
ticipacidn  del  padre  en  las  tareas  domesticas,  aunque  solamente 
sea-los fines de semana o cuando se encuentren  en  Casa. No es 
extraño ya, ver  a los señores de compras  con  sus  esposas,  que 
lleven  al  niño  al  baño, o ayudar  en  la  cocina,  cuestiones  todas 
que son muy  criticadas  por los padres  tipo "A" y llB'l . En  &tos 
hogares  se  siente un clima de complacencia de parte de la madres 
por la  participacidn  del  marido en estas  actividades,  aquellas 
adatis sostienen que la  ausencia de ellos  se  compensa  con  la  se- 
guridad  del  salario.  Una  madre  decfa:  "Si  se  enferma  mi  niño lo 
llevo  al  doctor,  gasto,  pero S& que  tendremos  dinero  despuBs". 
Todas las madres  de  este  grupo  llevan  buenas  relaciones  con  sus 
maridos,  aunque no dejaron de quejarse  que  no  salen  con  ellos, 
y que tienen  pocas diversiones.0 paseos. 

Los padres  muestran  preocupacidn  por  la  formacidn y educaci6n 
de sus hijos,  que  resalta de entre los padres "A" y "B". Esta se 
manifiesta de diferentes manerasdesdeque el  niño  nace,  preocu- 
pdndose  sobre todo por la salud;  luego  en  la  edad  preescolar  com 
prdndole dtiles  escolares  antes y despuds  de  que los niños  asis- 
tan a la  escuela.  Recuerda  constantemente  a  la  madre  que  vigile 
de cerca  el  aprovechamiento  escolar,  pero  cuando  se  entera de 
que no hay  un  "pasable"  rendimiento,  castiga  al  niño  moralmente: 
amenazas  con no dejarlo  ir m& a  la  escuela,  suspenderle  sus  sa- 
lidas, que lo pondrd  a  trabajr en.  el  campo2',  etc. y tambien cas 
tigos  ffsicos:  jalones de orejas,  nalgadas,  golpes  en  la  cabeza 
o manazos. 

- 

En  no  pocas  oportunidades  estos  padres  manifiestan  su  preocu 
pacidn por la  educacidn de sus  hijos y tambibn  cariño,  comprbn- 
doles juguetes  como:  carros,  triciclos,  juguetes belicos, muñe- 
cas, etc.,  muchos de ellos de pilas.  Tambien  hay  una  pequeña  ten 
dencia  por  comprar  juguetes de concentraci6n  que  ellos los lla- 
man  "educativos"  como son: dados,  loterfa  y  rompecabezas.  Siguien 
do con jueguetes,  el esposo de una  informante  que es normalista, 

- 

- 

- 
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instal6  en  su  casa  unos  juegos  para sus hijos:  columpio,  sube y 

baja, "telef6ricon, y barra,  todo  con  material de desecho  de  ta 
lleres de rnecdnica, los cuales  tenfan  una  apariencia  agradable 
por m trazada0  rdstico. Lo hizo  con  la  idea de divertir  a  sus 
hijos  porque  el  dnico  parque  de  juegos  infantiles  que  hay  en  Te 
poztlgn  les  queda al otro  extremo  del  pueblo. 

- 

Por  dltimo,  el inter&  del  padre  por  la formaci6ndelniño 
tambiBn  se  manifiesta  a  travss  de  las  contfnuas  advertencias 
que  le  hace  con el f i n d e  que  vaya  adquiriendo  las  normas  de  un 
"buen comportamiento": "$no te  ensucies! 'I ;  "¡no te  metas los 
dedos  a la  boca! 'I; ''1 tienes  que  obedecer a tu  mamd! 'I. 

a.2.3.  Los hermanos y rol de los niños 

Segdn el  cuadro  ndmero 9 ,  en  este  grupo  familiar  hay  un  total 
de 22 hijos, 11 varones  y 11 mujeres.  Si  restamos  a  los  niños 
objeto de estudio  que  son 8 ,  el  total  de los tlpicamente  herma- 
nos son 1 4  cuyas  edades  oscilan  entre los 8 y 12 años. La  escola 
ridad de dstos niños es  escasamente  menor  que los niños de la ti 
pologfa anterior,  pero  mucho  mbs  baja  que los de la  tipologfa 
"A" ,  cuya  osciliacidn  va  desde los primeros  a  los  dltimos  años 
de la  educacidn  primaria. El promedio  de hijos por  familia  es  de 
4 ,  y como  ya  dijimos  anteriormente  es  raz6n  suficiente  para  tomar 
loer en cuenta  como  elementos  que  desempeñan  determinados  roles 
a la vez que  son  tambien  agentes  socializadores. 

- 
- 

* 

En este  tipo  familiar  al  igual  que  en  las dos tipologLas  ante - 
ríores los hijos  van  a  cumplir  roles.  Primeramente  el  rol  de pres 
t i g i o  familiar  cuyo  significado es parecido o similar  al  de  las 
otras  tipologfas,  por lo cual  no  creemos  necesario  abordarlo  de 
nuevo.  For  otro  lado  el  rol  que  tienen los hermanos  como  agentes 
de socializacidn  tiene  mucha  similitud  que  en  la  tipologIa "B" 
es  decir  a  traves  de la presencia de estos  se  reproduce  el  pa- 
tren de socializacidn de los padres,  en  otras  palabras  la  exis- 
tencia  de mds de un  hijo  en  la  familia  significa  que los mayores 

9 
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CUADRO NO. 9 :  Los Hermanos 

Familia 

E n r f q u e z  

l e r l a n g a  

l i s t o  

:&ceres 

;6mez 

3 u e n d f a  

E d a d   E s c o l a r i d a d  

Idmbre M u j e r  

5 

3 

J a r d í n   d e  N .  

1 2  

5 0 .  P r i m .  1 0  

5 0 .  P r i m .  

7 

J a r d i n   d e  N. 5 

20. P r i m  

3 

1 0  5 0 .  P r i m  

8 3a1 P r i m .  . 
5 J a r d í n  de N .  

2 

12  lo. Sec. 

1 0  

40. P r i m .  9 

4 0 .  P r i m .  

a 3 0 .  P r i m  

5 

5 

J a r d í n  de N .  

3 

J a r d i n  de N .  

10 

3 0 .  P r i m  8 

50. P r i m  

5 J a r d f n   d e  N .  

1 

F U E N T E :   C u a d r o  elaborado con las fichas d e l  diario d e  campo. 
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implfcita y,explfcitamente transmitan  a  los  menores, y esto lo in - 
ternalizan  sin  que  sea  necesario  que  los  agentes  socializadores 
empiezen  "de  nuevo", ( a  eso  se  debe  que  las  madres  digan:  %dl0 
con mi primer  hijo  sufrf,  los  dltimos  ni se como  crecen" o " f f j g  

te  como lo hace  tu hemano"). En estas  familias  no  hacen  una se 

paracidn de tipo  generacional  entre  sus  hijos  mayores y menores, 
como lo hacen  algunas  familias "A" (recordando  por  ejemplo  que 
eran  mbs  rigurosos  en los castigos  con los mayores  que  con  los 
dltimos),  sino  que  todos los hermanos  estdn  siendo  socializados 
de acuerdo  a  un  sdlo  patr6n  por lo que  no  es  raro  que los niños 
internalizen  "en  bloque"  las  enseñanzas  de  sus  agentes  sociali- 
zadores,  ni  que  estos  esten  haciendo  esfuerzos  "extras"  de so- 

cializacidn con sus  hijos (lo que SS sucede  con  las  madres "A" 

donde los padres  a  medida  que  cambiaban  sus  condiciones  socio- 
econbmicas,  cambiaban sus formas  de  actuar  y  pensar) 

*, 

.. 

Al  igual que en  la  tipologfa "B" los niños  de  este 'tipo  fami- 
l iar  no cumplen  el  rol  domdstico,  pero  dicha  caractersstica  se 
da bajo  otra  modalidad. Los padres  ven  con  agrado  que  sus  hijos 
de ambos sexos  aprendan y participen  en  las  actividades  domes- 
ticas y tratan  en lo posible de que  cualquier  ordenanza  referen- 
te  a  ella  se  cumpla;  pero  como  tambien  tienen  puestas sus- espez 
tativas  en  la  educacidn  escolar  dan  preferencia  a  todo lo que  se 
desprenda  de  ella,  minimizando  el  significado  del  trabajo  domdd- 
tico. Por ejemplo  si  la  madre  ha  ordenado  a  su  hija  que  cuando 
vuelva de la  escuela  lave  los  trastes, y Bsta  al  llegar  anuncia 
que  le  han  dejado  varias  tareas,  la  madre  ipsofacto  anular6  el 
acuerdo.  Una  madre me decfa:  "Quisiera  que  mi  hija me ayudara 
con el mandado,  pero  no  quiero  exigirle,  porque  sino  que  cargo 
de conciencia  tendrfa" 

Como en  dstas  familias  por lo general  el  padre  participa  oca - 
aionalmente  en  la  realizacibn de la  tareas  de  tipo  domestico, 
los niños  -especialmente  los  varones-  estdn  internalizando  como 
obvio de su sexo  dichos  menesteres;  pero  como  esta  caracterssti- 
ca abn no es general  en  el  pueblo  no  pocas  veces  se  est8  provo- 
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cando  una  contradicci6n  en  la  mente  del  niño  en  relacidn  a lo 
que se enseña  en  el  hogar y lo  que  hay  fuera  de  el. Vehoslo a 
traves de un  ejemplo:  Un  niño de 5 años, al  cual  siempre  le  ha- 
bfa  gustado  barrer  el  patio de su casa,  cierto  dfa  se  ne96 ro- 
tundamente  a  hacerlo  a  pesar  de  las  exigencias y ruegos de su 
madre, quih extrañada no sabfa  porque  procedfa  asf.  Despues se 

s u p o q u e B s t e . n i ñ o n o q u e r € a  salir  a  la  calle  porque  sus  amigui- 
tos  lo  llamaban  "mujercita" y no  querfan  jugar  con  61. 

Por  otro  lado,  la  relaci6n entre:los hermanos  de  este  tipo  fa - 
miliar es menos  tirante  que  en  el  tipo  anterior,  la  mayorfa  de 
las  veces  debido  a  que la madre  estb  constantemente  ordenando y ' 

recordando  que la relacidn  entre  hermanos  debe  ser  de  cariño, 
respeto,  lealtad,  y  amor.  Estas  enseñanzas  se  hacen  efectivas 
(al  menos  en  presencia de los padres)  debido  a  que estos niños 
permanecen  mayor  tiempo  en  su  hogar  (en  relacidn  a los niños "B"), 
y tambien  a  que los padres  controlan  mds  de  cerca  las  activida- 
des de ' estos.  Este  acercamiento  fraternal  no  niega  que  entre 
hermanos  exista  celos y competencia  sobre  todo  entre  los  mayo- 
res y menores,  mujeres y varones,  pues en estos hogares  la  madre 
acostumbra  premiar  a los que  han  sobresalido  sobre  todo  en  las 
actividades  escolares o hayan  obedecido  las  ordenanzas  de los a- 
gentes  socializadores. 

Finalmente  creemos  que  la  socializaci6n  de estos niños  tiene 
como principal  cracterfstica la transmisidn  de  valores  relacio- 
nados con la  cultura  urbana, lo que trae  como  consecuencia  que 
el papel de los niños  en  el  hogar  se  este  asemejando  cada  vez 
m8s al rol  del  tfpico  niño  urbano:  niños  sin  obligaciones  en  la 
reproduccidn de la  economfa  familiar y que  mbs  bien  sdlo  juegan 
el  papel de consumidores. 

I 
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b) EY autoritarismo  como  elemento en  la  socializacidn 

b.l..Prdcticas  contundentes de autoritarismo  en  el  hogar 

La prdctica  del  fajamiento al bebe  como  "tama1ito"ha  desapa- 
recio  por  completo  se  faja  al  niño  el  ombligo  con  fines  "de  sa- 
lud" '(evitar  hernias  futuras)  como  lo  hacen  algunas  madres  en 
los  otros  modelos,  pero  esta  prdctica  no  tiene  signo  de  compa- 
racidn  con  el  fajamiento  tradicional. 

Algunas  madres  recuerdan  que  sus  hijos  fueron  fajados  en  la 
forma de antaño  a  insistencia  de  las  abuelas,  pero  que  en  lo  su 
ceraivo se opusieron  porque  "vefan  sufrir  a  sus  hijos".  Creemos 
que la anulacidn del  fajamiento  en  la  forma  de antaño,se debe 
a que los  agentes  socializadores  (especialmente  la  madre) empie 
zan  a  interesarse  en  materializar  sus  preocupaciones  por  la  edu 
cacidn de sus  hijos.  Sus  conocimientos  sobre  educaci6n,  pueri- 
cultura,  moral, etc. que  aGn  son  incipientes,  derivan  de los pa 
trones  culturales de la  sociedad  mayor. 

- 

- 

2. En  este  grupo  familiar  se  empieza a vislumbrar  cierta  edu - 
cacidn  sexual  a los niños. La madre  preocupada  por  cubtir  las  in 
quietudes de sus  niños  respecto  al  sexo  trata  en lo posible  de 
no  basar  sus  explicaciones  en  mentiras o ponerlas  en  tono de bro 
ma. Con Bstas  explicaciones  las  madres  se  sienten  mds  tranquilas 
del constante  temor  que  las  asalta:  el  que  sus  hijos  reciban  de 
otras  personas  informacidn  distorsionada o falsa.  Muchas  veces 
se sienten  temerosas  de  abordar  el  tema  porque  no  tienen  sufi- 
ciente  informaci6n o porque  no  saben  abordarlo. "Le dije  que  los 
niños  estdn  dentro  del  est6mago,  de  esa  manera  no  ven  que  les 
miento  porque  ven  crecer  mi  vientre",  decla  una  madre  al  mismo 
tiempo que trataba de asegurar que estaba  en lo cierto. 

- 

- 

Por  otro  lado,  las  madres  estdn  plenamente  identificadas  con 
la  educacidn  sexual  que  se  imparte  en  la  escuela,  hubo  incluso 
una  madre que asistid  a  una  pldtica  con  el  fin  de  informarse e 
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30 informar  a  su  marido  sobre  ella. 

Las  actitudes de las madres  respecto  a  tratar  el  sexo  como 
tab6  en  la  educacidn  de  sus  hijos,  no  han  desaparecieo  por  com- 
pleto  ni  tampoco  deja de ser  intimidatorio,  pues  se  sigue  repri-, 
miendo  "inconcientemente".  Por  ejemplo  si  se  sorprende  al  niño 
en plan de manoseo de sus  drganos  genitales,  lo  cambian  inmedia 
tamente de postura, lo distraen, lo amenazan  con  avizar  al  padre 
si sigue haciendolo o que  le  saldrS  granos  en  las manos. 

3. Otra  pdctica  sintetizadora  del  autoritarismo  de  padres  a 
h i j o s  es la  negacidn  constante  a  darles  libertad de accibn, lo 
.cual se  manifiesta  a  traves  de  contfnuas  prohibiciones y control 
de las  actividades  de  estos: que no  salgan  a  la  calle,  viendo 
a  quQ y con qu6 juegan,  indicando  que  ropa  deben  ponerse,  suge- 
riendo  respuestas,  etc. Los padres que hasta  cierto  punto  son 
m& moralistas  .que  prdcticos  demuestran  con  estas  actitudes  que 
no le  tienen  confianza  al  niño;  Bste  por  su  parte  internaliza 
sentimientos  de  inseguridad y dependencia. 

4 .  En  estas  familias  el  castigo  moral  suele  ser  la  expresidn 
mas contundente  de  autoritarismo.  Se  concibe  que  el  castigo  fl- 
sic0  atenta  contra  el  desarrollo y naturaleza  del  niño,  pero 4s 

te no  deja de darse  aunque  mfnimamente,  sobre  todo  en  lo  que  se 
refiere  al  provechamiento  escolar y obediencia. El cddigo  que  in - 
dica,  a  quien  con que, porque, y cuando  se  debe  castigar  no  tie- 
ne el mismo  significado  que  en las otras  tipolog€as,  sin6  mas 
bien los padres acttian  segtin las  circunstancias y casi  siempre 
prefieren  pasar  por  inavertidas  las  "faltas"  de  sus  hijos. Los 
castigos de tipo  moral  son:  la  realizaci6n  de  tareas  dombsticas, 
suspensidn de paseos , la  indiferencia,  no  comprarles'dulces  u 
otros  antojos, etc.  Estos  castigos  pueden o no  cumplirse  con la 
intensidad que  se  señala; en el  caso  de  no  darse  a  cabo,  la  ma- 
dre lo toma  como  un  antecedente  para  otros  castigos.  N6tese cdmo 
en estas  familias  las  actividades  domesticas  se  socializan  en 
teminos de castigo,  por  lo  cual  no ser€a de  extrañarse  que  en  el 

- 
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futuro  dstos  niños  tengan  avexsidn,  minimizen, o conciban  peyo- 
rativamente  el  trabajo  dom8stico.  Por  otro  lado  como  estos  niños 
estdn  "acostumbrados"  a  ser  paseados  por  sus  padres  en  lugares 
exclusivos de esparcimiento  como  por  ejemplo  Oaxtepec,  Distrito 
Federal o Cuernavaca  -actividades y lugares  que  ni  imaginariame2 
te los niños "A" y "E" pueden  realizar- lo estdn  concibiendo  co- 
mo  necesarios-en  la  vida, y para  cubrir  esa  necesidad  tratan  en 
lo posible de acatar  las  ordenanzas  de  sus  agentes  socializado- 
res, es  decir  se  da  una  relacidn  de  dependencia  condicionada  de 
hijos  a  padres y viceversa. 

Finalmente,  creemos  que  en  la  socializacidn  de  Qstos  niños se 

demuestra la disrninuci6n y cambio  del  autoritarismo  como  lo  ha- 
blamos  planteado  al  comienzo  del  trabajo,  es  decir si en la fan& 
lia "A. y luego la- "B. se  muestra  el  autoritarismo  en  su  forma 
mbs  contundente y directa,  en  el  presente  tipo  familiar  se  nota 
una  disminucidn  en  su  intensidad,  en  otras  palabras  se  hace mas 
disimulado o sutzl. Por  otro  lado  creemos  que,  a  traves o con 
la socializacidn  tipo ''C" se estan enfrentando  dos  maneras de 
pensar, dos patrones  culturales  distintos;  uno  que  denota  estric 
tamente  autoritarismo y otro  que  tambiBn lo maneja  pero  bajo  otra 
modalidad. Mbs especfficamente:  vemos  que  en  la  socializaci6n 
'IC" se  ejerce  menos  coaccidn,  por  ejemplo  dejando  jugar  a  las  ni - 
ñas  con  coches o cualquier  jueguete  estipulado  como  femenino, 
mientras que en la socializaci6n "A" este  mismo  ejemplo  se  conci 
be como tfpico  de  niños  "malcriados".  Creemos  tambi6n' -y serfa 
lamentable  no  decirlo-  que  la  socializaci6n  tipo  "C"  ofrece  de - 
terminadas  ventajas  en  el  desarrollo  ffsico y psicol6gico  del 
infante  (debido  precisamente a la  disminucidn  del  autoritarismo 
o cambio  como lo venimos  llamando),  con esto no  queremos  decir 
que la socializaci6n  "C"  sea  dptima  para  el  desarrollo  del  niño, 
sigue  siendo  autoritaria  pero  ahora  con  mds  persuaci6n y coac- 
cidn  disimulada o lo que  es lo mismo:  se  sigue  "obligando  a 
tragar  la  pfldora  al  niño,  pero  6sta  va  envuelta  en  azbcar.(Cfr. 
A.S.  Neill, 1975). 

k 

- 
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c .  Modelo ideal de Socializacidn de los aqentes  socializadores 

En  este  tipo  familiar  las  espectativas y aspiraciones  que  tig 
nen los  agentes  socializadores  para  el  futuro  de  sus  hijos  estan 
-tambien-  fuertemente  orientadas  hacia  los  logros  de  tipo  educa- 
tivo. Lograr  una\  carrera  profesional  es  la  aspiracibn  general, 
pero,  a  diferencia de las  familias "A" y "B", no  se  tiene  una  cla 
ra  especificacidn  del  tipo de carrera o especialidad  que  se  esti- 
ma  alcanzar,  sostienen  que  se  "conformarfan  con  cualquier  traba- 
jo" que  tenga  buena  remuneracibn.  Una  madre  decfa:  "Un  buen  tra- 
bajo y ganar  bien  es  el  secreto  de  la  felicidad". Estos padres 
conffan  que  sus  aspiraciones  podrdn  lograrla  en  la  medida  que 
motiven  al  niño  antes de que se inicie  en la escuela, y cuando 
asista a ella  vigilar  la  puntualidad,  asistir  a  las  juntas de pz 
dres de familia,  llevar  un  control  del  cumplimiento de tareas, 
etc.  Estas  verbalizaciones  en la prdctica s6l0 se  llegan  a  cum- 
plir  un 4 0  0-50%, las  razones  son  diversas:  algunas  madres  adu- 
cen que no  tienen  tiempo,  otras  que  no  tienen  un  presupuesto  su- 
ficiente  que  cubran los gastos  que  ellas  quisieran  hacer. 

- 

Por otro  lado los agentes  socializadores,  tambien  manejan  un 
modelo ideal  acerca de los elementos  que  quisieran  que  conforma 
ran el  cardcter  de  sus  hijos  sean  hombres o mujeres. A diferen- 
cia de las dos tipologfas  anteriores  no  ubican los razgos  se 
gdn el genero, es decir  no  hacen  una  separaci6n  marcada  de los 
elementos que debe  componer  el  cardcter  del  niño y la  niña,  sino 
que  mas  bien  conciben  un  tipo  ideal  coman,  con  rasgos  como:  ale 
gres,  noble,  sociables,  estudiosos. Vedse clsmo a  diferencia de 
las  tipologfas  anteriores  donde los padres  estimaban  para  las 
niñas  cierta  sensibilidad  hacia las tareas  domesticas,  en  este 
tipo  familiar  la  sensibilidad se estima  para  las  actividades  de 
tipo escolar. 

- 

Los padres  conciben  que el cardcter  del niíio se  forma a tra- 
ves de dos  vfas:  en  primer  lugar la hereditaria y en  segundo 1s 
gar  el  medio  nmbiente.  Una  madre  sostuvo  que  durante  la  etapa 
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del  embarazo  se  transmitlan al niño  cualquier  neurosis  que  pade- 
cfa  la  madre:  "Si  es  nerviosa  el  niño saldrtl nervioso y llordn". 
Tambien  se  estima  que  tanto la  familia  como  la  escuela  tienen  la 
misma  importancia  en  la  formacidn  del  niño. 

Por  dltimo amanerade conclusidn  sostenemos  que  entre  la so- 

cializacidn  de los niños "C" y las  aspiraciones y percepciones 
de sus agentes  socializadores  existe  cierto  grado  de  congruencia 
(siempre  en  comparacidn  con los otros  tipos  familiares),  lo  que 
significa  que  dicha  socializacidn  puede  ser  dptima  hasta  cierto 
punto,  pues  existe  menos  contradiccidn  entre lo que  se  hace y 
lo que se dice  por  lo  tanto  el  niño  tendrd  una  buena  identifica 
cidn  del  (su)  mundo.  Por lo dembs,  no  creemos  que  estos  niños 
actualmente y en el futuro,  sean mbs felices  que los de  las tip? 
logfas "A" y "B", estos al estar  abrazando  una  cultura  e ideo12 
gfa  cada  vez mbs diferente  a la tradicional,  se  estdn  creando 
una  nueva  forma  de  vida la cual  sirve a los intereses  del ca 
pitalismo, por lo  cual  se  mantendrdn  siempre  alienados y oprimi - 
dos. Habra  bienestar  en  la  gente  que  se  crea  dfa  a  dfa  mbs nece 
sidades ... 3 

- 
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CAPITULO I1 

NOTAS 

Mas adelante  se  explicar6  las  particularidades  de los miem 
bros de la  familia. 

Mas adelante se explicara los tipos "B1' y "C". 

ES  frecuente  ver a los señores  parados  en  las  esquinas  de 
las Calles O el  parque,  esperando  encontrarse  con  alguien  y  co- 
mentar  las  noticias  del  dfa o simplemente  "darse  la vuelta11, 

/, r 

Mas adelante  en l'rol del  niño"  se  abundar8  sobre esto. 

Nos ocuparemos de las  abuelas  pues  nuestros  datos  no  regis- 
tran  en  ningdn  caso  la  existencia de abuelos. 

Casi  siempre  la  tienen,  muchas  veces los hermanos  mayores 
fueron  puestos  a  trabajar  para  costear los estudios de los men2 
rea 

El rol de madre  en  el  pueblo  es  ampliamente  significativo, 
pues  una  mujer  casada o n6, es  mujer  cuando  es madre. 

Para, la  descripci6n  del  proceso  del  parto  se  entrevistd  a 
la partera'y  una  informante  atendida  por  aquella. 

t 

A' lo  largo de su experiencia  doña  Cleofe ha atendido  naci- 
mientos de bebes  deformes,  principalmente  de  labio  leporino,  sin 
crdneo o alguna  extremidad  mbs.  Este  tipo  de  nacimientos  son m8s 
comunes  en  San  Andres de la  Cal  -un  pueblo  del  Municipio  de  Te- 
poztldn-,  los  lugareños  sostienen  que  se  debe a que  un  cerro  de 
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las  calles o el  parque,  esperando  encontrarse  con  alguien y co- 
mentar  las  noticias  del  dfa o simplemente  "darse  la  vuelta". 

MBs adelante  en  "rol  del  niño"  se  abundar6  sobre esto. 

Nos ocuparemos de las  abuelas  pues  nuestros  datos  no  regis- 
tran  en  ningdn  caso  la  existencia  de  abuelos. 

Casi  siempre  la  tienen,  muchas  veces los hermanos  mayores 
fueron  puestos  a  trabajar  para  costear  los  estudios  de los meno - 
res. 

' El  rol de madre  en  el  pueblo  es  ampliamente  significativo, 
pues  una  mujer  casada o n6, es  mujer  cuando  es  madre. 

Para  la  descripcidn  del  proceso  del  parto  se  entrevistd  a 
la partera'y una  informante  atendida  por  aquella. 

( 

A' lo largo de su experiencia  doña  Cleofe  ha  atendido  naci- 
mientos de bebes  deformes,  principalmente  de  labio  leporino,  sin 
crane0 o alguna  extremidad mas. Este  tipo de nacimientos  son mbs 
comunes  en  San  Andr6s de la  Cal  -un  pueblo  del  Municipio  de  Te- 
poztlbn-, los lugareños  sostienen  que  se  debe a que  un  cerro  de 
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ese pueblo  tiene  grandes  cantidades  de  uranio,  el  cual  produce 
irradiaciones que afecta  a  las  madres  embarazadas. 

lo Plantas  medicinales  que  abundan  en  el  lugar. 

l1 Sobre  todo de el  alacrdn  que  es  mortal. 

l2 Por  lo  general  se  acostumbra  en  el  pueblo  dar  al  estudian- 
te de 15  a 20 pesos  diarios,  con el  propdsito  de  que  lo  invierta 
en  tortas o algdn  antojo,  pues  el  horario  escolar  es  bastante am_ 
plio. 

l3 Las madres que. en  un  principio  "mentfan",  mds  adelante 
-despues de ser  frecuentadas-  se  mostraban  "al  natural". 

l4 Las posturas  que  adoptan  las  madres "B'l y "C" lo veremos 
en  el  desarrollo de cada  tipo  familiar. 

Son especialidades  a las que  no  pocas  jdvenes  del  pueblo  se 
dedican  actualmente. 

l6 Es cierto  que  la  madre  juega  un  papel  econdmico  importante 
en  el  hogar  como  fuerza de trabajo,  pero  esta  no es remunerada. 

l7 La  demanda  de  casas  es  tal  que  algunos  tepoztecos  hacen de 
la  renta  un  medio de vida. La modalidad es Bsta:  construyen  en 
una parte  del  terreno  que viven,  varias  habitaciones  con  los  ser 
vicios  mfnimos  (agua,  luz,  drenaje)  con  el  exclusivo  ffn  de  ren 
tarla,  mientras  en  la  casa  que  viven  apenas  si  cuentan  con  ener- 
gfa  electrica y su  vivienda  en  un  jacal. 

- 
- 

l8 Mbs adelante  veremos  sobre  estabilidad. 
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l9 En  el  rol  del  niño  se  especificard  su  papel. 

2o Esta  señora  pasante  de  Servicio  Social  no  termin6 sus estu 
dios  ni  trabaja,  porque  su  marido  y  su  suegra  se  oponen  pues ale 
gan  que  sus  hijos  son  muy  pequeños. 

- 

21Este  sentimiento  de  culpabilidad  que  desarrolla  la  madre a 

partir  del  conocimiento  de los mBtodos  de  anticoncepcibn,  no  lo 
tienen  las  madres "A", en  estas  el  nacimiento de sus  hijos  es 
aceptado  como  innevitable. 

2 2  El 80% de las  madres  dan  a  sus  hijos  la  leche de la  marca 
comercial  "Nido", y un 20% de la  "Clavel". 

2 3  Esta  señora  adquiri6  Bste  mueble  como  regalo de una  vecina 
extranjera. 

2 4  Este  tipo  de  medicina  muestra la preferencia que tiene  por 
la  salud  ffsica, y no  por  la  emocional o afectiva. 

25 Mds adelante,  en  percepciones y aspiraciones  veremos  las 
implicancias  de  ello. 

26 Estas  caracterfsticas  son:  significado de modelo  ideal, VE 
riables  que  influyen en  su  conformacibn,  y  las  fuentes  que  hacen 
posible  su  conformacibn. 

, 

27 De hecho  varias  familias  que  entreviste  tienen  problemas 
de desercidn  escolar  entre  sus  hijos.  Debido  a esto hay  constan 
tee  desacuerdos  entre  padres  e  hijos.  Por  un  lado los padres 
exigen  que  por lo menos  terminen  la  secundaria,  por  otro  lado 
los hijos  sostienen  que se sienten  incapaces y que la  escuela  se 
les  hace  muy  diffcil. 



28iEsta ' señora  al  igual  que  la  señora  pasante  de  Trabajo So- 
cial,  no trabaja  debido  a  la  oposicidn  de  su  marido  quien sos- 

tiene  que sus hijos son a6n  pequeños y necesitan  de su atencibn. 

*' Ndtese  como  el  trabajo  agrfcola se estipula como de casti - 
90 en 10s niños "C", por lo cual  6stos lo internalizardn como un 
trabajo  peyorativo,  por lo tanto  considerardn a 10s trabajado- 
res del  campo  como  seres  que  cumplen  un castigo y ademds  son  in- 
feriores. 

30 Esta señora  quien  habfa  asistido  a  la  escuela  por o t r o s  
asuntos al enterarse de la reunibn,  resolvid  quedarse  en  ella. 

. 



CAPITULO I11 

LA SOCIALIZACION SECUNDARIA EN TEPOZTLAN 

Este  capStulo  tiene  como  objetivo  demostrar  a  traves de dos 
instituciones  superestructurales:  escuela y religidn,  c6mo se da 
la socializacidn  secundaria  bajo  la  caracterfstica  autoritarismo, 
es decir  cdmo se propugnan las conductas  pertinentes  para  cada 
situacidn en la  vida  de los individuos,  a  la  vez  que  se  desarro 
lla  una  conciencia  social.  Con  ello  demostraremos que dstas  ins 
tituciones  reproducen los valores  e  ideologfa  acordes  con  "el 
tipo de  desarrollo  econdmico que sirve  a  la  continuacidn  del  de 
slarrollo  capitalista".  (Carnoy, 1981:ll). 

- 
- 

- 

Antes de entrar  de  lleno  al  tema  es  necesario  saber  porque  e- 
xisten  instituciones que tienen como  objetivo la socializacidn 
secundaria.  Habfamos  mencionado  que  existen  sociedades  que  por 
su compleja  estructura  socioecon6mica y por los fines de repro- 
duccidn  que  persiguen  crean y mantienen  instituciones  especzfi- 
cas para  socializar  ademds  de  la  familia.  Pero,  porque  la  socia 
lizacidn  familiar no es  suficiente en las  sociedades  comple'jas? 

La socializacidn  en  una  poblaci6n  con  diversos  niveles de co - 
nacimientos, clases  sociales  distintas,  diversidad de ideas, o 
sea  heterogenea,  "no  es  tarea  sencilla.  Por  un  lado  es  necesario 
contar  con los mecanismos-adecuados para  transmitir  la  amplia 
gama de conocimientos  especializados  que  la  diferenciacidn  ocupa 
cional  exige. No todos  los  miembros  de  la  sociedad  saben  lo  mis- 
mo, la  tecnologfa  al  multiplicarse  y  perfeccionarse  crea  una  di- 
versidad enorme de ramas  y  grados de saber.  Por  otro  lado, es 

preciso  contar  con  mecanismos &e inculquen  actividades  de aceg 
tacidn  y  metas  comunes.  Mientras  mds  compleja  es  una  sociedad, 
mds  elaborada  deberd  ser  la  justificaci6n  de  su  unidad". (De la 
Peña, 1976:17). Esto  no  quiere  decir  que  una  sociedad  esta mejor 
o peor  por  las  instituciones  que  tenga,  sino que &tos rasgos de 
penden  de los fines de su operac,ibn,  a que  intereses  sirven,  que 

- 
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sectores se benefician y quienes  quedan  al  mbrgen. 

Bien, segCin los  planteamientos  de  los  teoricos  "marxistas  su - 
perestructuralistas" la principal  instituci.6~1  reproductora  del 
sistema de produccibn  actual,  es  la  escuela,  "...Bsta  reproduc- 
ci6n de las  habilidades de la  fuerza  de  trabajo ... se  logra mbs 
y  mbs  fuera  de  la  produccibn:  por  el  sistema  educativo  capita . 
lista..." (Carnoy, 1981:24).  Empezaremos  nuestro  andlisis  por 
dsta  institucibn. 

A. LA ESCUELA 

1.  El  jardfn de niños:  descripcidn  formal 

Fundada  en  1935  como  jardfn  de  niños  "Estanislao  Rojas",  es 
una  escuela  que  depende dela Secretarfa  de  Educ@.bn  Pdblica. 
Ocupa  un  lugar  importante  en  el  pueblo  desde  el  punto  de  vista 
institucional, ya que  es  el  centro  mds  importante  a  nivel  prees 
colar en el  pueblo,  aunque  existe  otro  pequeño  recientemente 
conformado  y  que  carece  del  material  de  estudios  requerido, por 
lo que la  "Estanislao  Rojas"  es de la  preferencia  de los padres 
de familia. 

- 

. .  

Esta  ubicada  en  el  centro  del  pueblo,  exactamente  a  un  cos- 
tado  del  exconvento,  majestuosa  reliquia  tepozteca y atractivo 
turfstico. El edificio  es  de  gran  tamaño,  aproximadamente  media 
manzana y tiene  la  forma  de  una I'T", por  fuera  estd  pintada  de 
verde,  con  grandes  ventadas  forradas  perennemente  de  vidrios 
ahumados.  Tiene 7 aulas  las  cuales  estdn  equipadas  con  mesas y 

sillas  pequeñas, y una de tamaño  grande  para  la  maestra,  la  que 
* est8  situada  a  un  costado y enfrente de los niños.  Cada  sala ' 

tiene  un  armario o closet  para  guardar el material de trabajo, 
ademas  como  cada  aula  esta  destinada  a  una  determinada  drea de 
ensefianza  Bstas  tienen sus objetos  especzficos,  como  por  ejem- 
plo en  la  sala de pldstica  abundan:  ldpices  de  colores,  acuare 
las,  brochas,  papeles, cp,: /:i.1.1.o, etc. 



1 I 

1 5 4  

A la entrada  est6  un  pasadizo  que  sirve  como  recibidor,  e  in- 
mediatamente  salta  a  la  vista  un  pizarrdn  que  sirve  de  cartelera 
renovable,  en el.que se  anuncia  el  tema  principal  a  tratarse du - 
rante  el  mes o semana.  Tambien  all$  estdn  escritas  las  mdximas 
o normas  que  se  quiera  inculcar  a los niños, y, unos  cuantos 
de sus  dibujos  calificados  como los mejores de la  semana.  Entran - 
do al  costado  derecho  estd  la  direccidn  -un  cuarto  pequeño-,  en 
ella  hay  un  escritorio,  mesa,  mdquina de escribir,  la  bandera  y 
otros  emblemas  nacionales,  material de trabajo de las  maestras, 
algunos  carteles  que  indican:  horarios,  agendas  de  trabajo,  lis - 
tas de los alumnos, etc. En  realidad  la  direccidn  tiene  un am- 

biente  acogedor  por  la  variedad de trabajos  que  se  exponen pa- 
rennemente  con  la  finalidad de que  sirva  de  material-modelo  para 
los temas  a  tratarse  durante  el  año  escolar. 

Entrando  en  lfnea  recta  desde  la  puerta  principal  se  llega  a 
los  lavaderos, los cuales  estdn  en  proporcidn  al  tamaño  de los 
niños,  y  cuyo  frontis  tiene  unos  espejos  bastantes  degastados. 
Este  lugar  recibe  mil  usos,  desde  lavarse  las  manos,  hasta  sa- 
car  agua  para  regar  el  jardfn. 

En  ambos  lados de la "T. hay  patios de recreo,  orillado  de 
plantas  multicolores  y  drboles  frutales  (papayo,  limbn,  plbtano). 
Todo  ello ya est6  listo:  plantado y trabajado.  Uno  de los patios 
tiene  piso  de  pasto  donde  hay  juegos de esparcimiento  como  co- 
lumpios,  resbaladilla,  pesamanos  y  otros  juegos  construifdos de 
materiales  rdsticos o desecho,  pero  acogedores.  En  medio  de  este 
patio  esta  una  fuente  de  agua  (mas  bien  un  pozo),  la  cual 
est&  estancada  teniendo  un  color  verdoso  y  hasta  gusanillos.  Al 
otro  lado  estd  el  otro  patio  con  piso de cemento,  destinado  a los 
juegos  organizados  por  las  maes.tras y algunas  clases  al  aire  li- 
ble. A un costado  hay  un  pequeño  arenero,  del  cual  no  vi uso al- 
guno  durante  mi  permanencia.  Tambign  hay  chapoteadero  y  corre  la 
misma  suerte. 

La escuela  pose6  tambign  un  patio  techado,  lugar  donde los ni - 
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Ííos son  formados  diariamente  antes de entrar  a  las  aulas,  ademds 
es el lugar  donde se realizan  actos o acontecimientos de corta 
duracidn, o el  saludo  a  la  bandera los lunes  de  cada  semana. 
Se  cuenta  tambi6n  con  retretes de uso  comdn  a  niños  y  niñas.  Al 
fondo  del  patio  de  juego,  hay  un  corral  de  pequeñas  dimensiones 
donde  se  crfan  varios  pares  de  gallinas,  algunos  conejos,,  un lo- 
ro, y pollitos,  los  cuales  estan  a  cargo  del  guardfan y nunca  de 
los niños.  Esta  prohibido  aventurarse  por  cualquier  sector  de  la 
escuela  tanto  en  horas  de  recreo y peor  sin  el  permiso  correspon 
diente. 

Realmente  la  escuela  tiene  el  aspecto de estar  bien  cuidada, 
sobre  todo  en  el  rengldn de los jardines,  direccidn y patios. To 
dos colaboran  a  que se mantenga:  la  directora,  maestras,  practi - 
cantes,  padres  de  familia,  niños, el  guardibn,  y  la  empleada  de 
servicios. 

Como  la  "Estanislao  Rojas"  no  recibe  ningdn  subsidio  del  go- 
bierno  del  estado,  ni de la SEP, para  su  manutencidn  piden  a 
los  padres de familia 25 pesos  mensuales  por  cada  niño.  Ademds 
tienen  permiso de realizar  tres  actividades  durante  el  año  esco - 
lar  destinados  a  la  obtencidn  de  fondos.  La  cuota  de  los  padres 
est6  destinado  a  cubrir  el  pago  de  la  empleada  de  servicios,  a 
quien  la  escuela  contratd  por  su  cuenta. 

\ 

Los estudiantes.- El jard€n de niños  ofrece  dos  años  de  en- 
sefianza preescolar  al  pueblo  de  Tepoztldn,  recibe  a  niños  de to 
dos los 8 barrios  sin ningtin tipo  de  distincidn, y tambi6n  de 
los  pueblos  cercanos  pertenecientes  al  municipio. 

Hay  seis  grupos  mixtos, los cualestienen  de 4 0  a 4 5  niños cg 
da uno,  cuyas  edades  oscilan  entre los 4 y 6 años.  SegCin  la dig 
posicidn de la SEP la  edad  mfnima  para  la  admisidn  del  nivel 
preescolar  es de 5 a 6 años, pero  como  la  escuela  cubrid  las es 
pectativas de la  demanda  local  con  la  edad  señalada,  y  como so- 
braba material  hl?..ano  (una  maestra  y  una  practicante)  y  ffsico 

I 
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(un ada), se recibid a niños de menos  edad.  Incluso  bltimamen- 
te se ha admitido  a  niños  de otros estados de la  repdblica  como 
Monterrey,  Coahuila,  Guadalajara y el  Distrito  Federal;  y de 
otros  pafses  como Pertí, Argentina,  Uruguay.  Estos  niños  son  hi- 

,' jos de familias  que  emigraron  al  pueblo  atraidos  fundamentalmen - 
te  por su belleza  ecoldgica  y  la  afluencia  tursstica;  algunos 
se establecieron  inagurando  un  negocio  (restaurantes  sobre  todo), 
.otros  en calidad de turistas  estacionarios. 

La  poblacidn  preescolar  en el pueblo de Tepoztldn,  segdn  da- 
tos  del  censo de 1979 es de 573  entre  varones  y  mujeres.  Estos 
en la actualidad  deben  haber  cambiado,  pues  la  escuela  nomds  tie - 
ne  cerca de 300 niños de edad. 

CENSO DE POBLACION ESCOLAR  1979 

L 
1 * 

LUGAR ANALFABETA ESCOLAR _ _  POBLACION  ESCOLAR 

Hombre Hombre  Mujeres  Hombre  Mujeres  Mujeres limbre Mujeres 

Pepoztldn 110 213 1,024  1,007 297  276 4,359 4,267 

mAL 323 2,031 573 8,626 

L b A # 

Tepoztlh Mor. 1979 - Censo 1979 
Depto. Nacional de Censos. 

En  el  presente  año  escolar los estudiantes de la  escuela "Esta 
nislao Rojas" estiln distribuidos de la  siguiente  manera: 
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DISTRIBUCION  DEL ALUMNADO POR  GRUPOS 

? * T 

GRADO TOTAL DE ESTUDIANTES NUMERO  DE GRUPOS 

lo 

2 3 0  6 TOTAL 

75 2 30 

110 3 20 

45 1 

.I 

El criterio  de  clasificacidn de los estudiantes  para  la  cónfor 
FUENTE: Cuadro  elaborado  con  las  fichas  del  diario de campo. 

A .  i 

macidn de los grupos,  es  la  edad. El grupo de los mbs  pequeños 
tiene 4 años y 4 meses y el de los mbs grandes  tiene 5 años  y 6 

meses. En  Bsta  clasificacidn  no se tiene  en  cuenta  el  desarrollo 
o madurez  del  niño,  y  segdn  palabras de la  directora los niños 
que demuestran  mayor  facilidad  para  captar  y  desarrollar  determi 
nados  trabajos se les dbn  mbs  tareas,  en  cambio a los niños que 
demuestran  lentitud  se  les  enseña  con  paciencia y dedicaci6n.  Du 
rante  mi  estancia  esa  aseveracidn  no  tuvo  precisamente  esa intey! 
ci6n  ni  prdctica. 

La directora.- Las  responsabilidades y obligaciones de la di- 
rectora  son  muy  variadas  cubriendo  todos los aspectos  del  funcig 
namiento  de la escuela. De ella  depende  la  organizacidn y admi- 
niatracibn de las  clases. La preparacidn  de  actividades,  cdlenda - 
rizacidn de actividades  festivas,  la  vigilangia  y  manejo  del  pre - 
supuesto,  la  preparaci6n de estadfsticas  e  informes  anuales para 
la inspecci6n  de  la SEP. Ademds  asiste  a  las  juntas  de  nivel  supe - 
rior  representando  a  todo el personal  docente  en  invitaciones  de 
instituciones o personas  del  pueblo. 

La actual  directora de la escuela,  tiene  aproximadamente 3 4  - a 
Ros y es  natural de Cuernavaca.  Hace  recien  un  año  que  ejerce es - 
t a s  funciones a tiempo  completo,  pues el año pasado ademds  del 
cargo tenfa  un  Trupodeniñios.  Segdn  comentario de algunas  madres 
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de/familia y profesoras  el  puesto  se lo gan6  a  "puro  pulso"  por 
ser  tremendamente  inquieta  con los niños.  Tiene  dos  hijos  quie- 
nes  asisten  a  la  primaria de una  escuela  activa  en  Cuernavaca. 

i' 

Durante  su  estancia  en  el  cargo  -aproximadamente  un  año-  ha  rea - 
lizado  mejoras de Indole  material:  pintado de algunos  salones, aa 
quisicidn de una  mdquina  de  escribir, títiles de  aseo, etc.,  pero 
ninguna  mejora en el  campo  pedagdgico o de  materiales de los  ni- 
ños. Lleva  todos los libros  de  cuentas  al  dfa  (su  mdximo  orgullo) 
en  los  cuales  detalla  los  mfnimos  gastos de egresos o ingresos: 
compra de jabones o desinfectantes,  dulces  para los niños,  dtiles 
escolares,  pago  por  servicios de reparaci6n,  etc.,  etc.  Tiene  bug 
nas  relaciones  con  las  maestras y practicantes. 

Las maestras.-  Todo  el  personal de la  "Estanislao  Rojas" es na - 
tural  del  estado de Morelos,  cuatro  de  Tepoztldn  y  dos de Cuerna 
vaca.  Para  llegar  a  ocupar  estas  plazas  las  maestras  trabajaron 
fuera  del  estado o en  lugares  lejanos  durante  cinco,  diez o quin- 
ce años  a  manera de hacer  mdritos  mientras  les  llegaba  el  cambio 
y plaza  para  trabajar  en  el  lugar. Dos maestras  tienen  a  sus  dos 
hijos  estudiando  en  la  escuela,  aunque  con  cierta  contrariedad 
pues  sostienen que no  los  estan  educando  como  quisieran: "...las 
demds maestr.as lo consideran  mucho".  Cuando  se  inicia  un  nuevo 
año  escolar,  a  cada  maestra  se  le  asigna  un  grupo  de  un  grado de 
terminado,  del  cual  se  hard  responsable  hasta  terminar  el  año  es 
colar. 

- 

- 

Las  maestras  tienen  como  obligacidn  llevar  un  registro  diario 
de la  asistencia  del  alumnado y tambidn  hacer  una  tabulacidn  del 
aprendizaje y rendimiento  escolar,  el  cual  tienen  que  presentar 
a  la  direcci6n.  Como  la  escuela no cuenta  con  otro  personal  para 
la  atencidn de los niños en casos  no  relacionados  al  aprendizaje 
dentro  delsalbn,  como  nanas por ejemplo,  las  maestras  tienen  que 
atender  cualquier  problema  que se presente conellos por lo cual 
se hace  insufiente o imposible  cubrir  las  demandas  que ya de por 
af es tremenda. Por  ejemplo  es  cotidiano  ver en los pasillos  a 
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niños  llorando  para que se  les  lleve  al  baño,  pero  mientras las 
maestrascalmanalosdemds o esperan  tener  un  rato  libre,  los  ni- 
iiosl muchas  veces  ya se orinaron  en  el  pantaldn. 

Para  el  desarrollo de las  clases,  las  maestras  y  practicantes 
se rigen  al  "Programa  de  Educacidn  Preescolar"  y  "Metodologfa 
del  Programa de Educacidn  Preescolar"  otorgado  por  la  Subsecreta 
rSa de Educacidn  Bdsica y Direcci6n  General  de  Educacidn  Preesco - 
lar  del  año de 1979. A cada  maestra  se  le  entregan  los  dos  ejem- 
plares  con  el  ffn deusarlos solamente  en  la  escuela,  pero  como 
las  clases  se  preparan  el  dfa  anterior  ellas  optaron por  comprar 
otras  unidades  para  su  uso  diario. 

Cada  grupo  de  niños  tiene  una  maestra y una  practicante,  esta 
dltima  asiste  tres  veces  a  la  semana.  Tedricamente  ambas  deben 
trabajar  coordinadamente  teniendo  los  mismos  deberes y derechos 
frente  a  los  niños,  pero  la  praxis  resulta  distinta.  Cuando  la 
practicante  llega  al  sal6n  de  clase,  inmediatamente  la  maestra 
lo abandona paradedicarseahacer trabajos de administracibn,  des - 
cansar, o sentarse  junto  a  la  puerta  con  el  objeto  de  llamar  la 
atenci6n  a los niños  que  incurren  en  "faltas". 

Las  practicantes  son  alumnas  egresadas  de  una  normal  de  Cuer- 
navaca  especializada  para  formar  maestras de Jardfn de Niños, 
estudian  durante 4 años,  contabilizando la  tesis.  Estas  jdvenes 
no aspiran  a  quedarse  con  una  plaza  en  la  escuela  porque  estdn 
conscientes de que  tiene el  personal  docente  completo,  y  que  ob- 
tener  un  puesto  de  estos  es  sumamente  diffcil  para  una  maestra 
principiante. Las  practicas  que  realizan  en  la  escuela  les  sir- 
ve  como  Servicio  Social.Hace dos  años  la  escuela s610 admitfa  a 
dos practicantes,  actualmente  hay  una  para  cada  grupo,  y  segdn 
palabras  de  la  directora ''ya la  escuela  colabord  bastante  reci- 
biendo a 6 de ellas". 

IT. Objetivos  "ocultos" del, Jarqfn de Niños 

Este apartado  no  se  refiere al, estudio  sobre lo que la  escue - 
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la  deaarrolla  formalmente  en  su  programa  de  estudios,  reglamento 
interno,  disposiciones,  acudrdos,  etc.,  sino lo que  se desenvuel- 
ve detrds de todo  ello,  en  otras  palabras  el  impacto  comunicati- 
vo del  ambiente  total  sobre  el  individuo.  Pues  no ~610 la  enseñan 
za programada o formal  es  quien  comunica  valores,  ideas,  nociones 
de comportamiento  deseado,  es  el  ambiente  todo,  incluyendo  el  as- 
pecto  ffsico  de  la  escuela,  la  relacidn  maestra-niño, las sugeren 
cias, disposiciones,  etc.  Este  objetivo o plan  "oculto"  compren- 
de la comunicacidn de valores  y  actitudes  que  se  considera  nece- 
sarios  para el desarrollo  del  sistema y la  integracidn  del  indi - 
vidio al mismo:%os  mecanismos  que  reproducen  este  (el)  resulta- 
do vital  para  el  regimen  capitalista  estdn  naturalmente  encubier - 
tos'u.ociiltos  por la  ideologfa  universalmente  dominante de la Es-;: 
cuela,  universalmente  dominante  porque  es  una de las  formas  esen - 
ciales de la  ideologfa  burguesa  dominante;  una  ideologxa  que  re- 
presenta  a  la  escuela  como  un  ambiente  neutral  purgado  de  ideolo 
gfa (porque ... es  laica)  donde los maestros  son  respetuosos de 
la  "conciencia"  y de la  "libertad" de los niños  puestos  a  su cay 
go. (Altusser  en  Carnoy, 1981 :26). Ahora  expli,caremos  la  for- 
ma en  que  la  "Estanislao  Rojas"  realiza  estos  objetivos.  Uno  de 
los  primeros  impactos  que  sufre  el  niño  al  entrar a la'escuela  es 
el medio  ambiente,  sobre  todo lo "referente  a  instalaciones;  el  si - 
guisnte  ejemplo  puede  demostrarnos  cuan  importante  es  para  la  for - 
macidn  del  niño.La  "Estanislao  Rojas"  pose6  uno de los jardines 
que  cualquier  escuela  local  puede  envidiar,  debido  a  la  multipli- 
cidad  de  plantas,  frutos,  y  flores  decorativas,  incluso  animales. 
Pero esta  naturaleza  no  es  de Tos niños,  queremos  decir  que  no  la 
disfrutan  intensamente  ellos,  es  naturaleza  "muerta",  existen se 

rias prohibiciones  a  cada  paso,  y  todo  estd  acabado  en  el. Los ni - 
iios se  limitan  al  papel  de  observadores,  castrando  de  esta forma 
su creatividad  y  realizaciun  con  la  naturaleza. 

De igual  manera  -siguiendo  con  el  impacto  del  ambiente-  otro 
ejemplonos.puede plasmar  mejor  su  importancia  en  la  fijacidn de 
elementos  socializantes  en  la  mente  del  niño.  Cierto  dfa lasmaeg 
tras  y  directora  decidieron'  hacer  una  clase  "al  aire  iibre"  en 
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la  plaza  del  pueblo  con  el  objeto de que los padres de familia  se 
enteraran  del  aprendizaje de sus  hijos.  La  clase  se  desarrolld co 
mo cualquier  dfa en la  escuela  pero lo que  llamd  la  atencidn  es 
que  donde  principiaba  el  grupo  habfa  un  gran  cartelbn  pegado  a 
una  pizarra que decfa: 

"Soy una  semillita y trdtame  bien,  si  me  das 
una  sonrisa yo te  dar6 otra... 

Junto  a dstapoesfa estaba  la  figura de un  niño  vestido  de  tra 
jb, cabellos  rubios,  y  aspecto  extranjero  que  señalaba  un  pastel; 
abajo de 61 habfa  una  frase  que  decla: "iHAPPY In- 
tencionalmente o n6, se  estdn  enviando  mensajes de patrones  cultu 
rales  no  propios  (extranjeros)  que  sirven  como  modelo  en  la  incul 
cacidn de valores  a los niños  (y  demds  espectadores) de una  ideo- 
logfa  y  cultura  "legftima". Es rnds,paraddjicamente &Sto mismo  con 

- 

- 
- 

- 
tradice  lo  que  estipula  la SEP en  sus  planes y programas  de  estu- 
dios  referente a la  integracidn  del  pafs  mediante  el  naciofialismo, 
por  lo. que,  podemos  ver  que  existe  una  polarizacidn  entre lo que 
objetivamente se est8  danto y las  cldusulas  de los programas. Es 
mas la  misma SEP trabaja  con  documentos  no  acordes  con  la  reali- 
dad, por  ejemplo  despues  del  inicio de clases  se  mande  llamar  a 
las  madres  para  que  respondan  un  cuestionario  de  preguntas  cerra- 
das  sobre  alimentacidn,  salud,  vivienda,  vida  familiar,  etc.  re- 
lacionados  al  niño  y  su  familia. Los resultados  fueron  confusos 
y poco  verfficos;  pocas  madres  entendieron  lo  que  se  especifica- 
ba  en  las  preguntas ya que Bstas  no  correspondfan  a  la  realidad 
socioecondmica  del  niño  y  por lo tanto  su  familia. 

5 

Otro de los  objetivos  del  jardln  de  niños  es  la  inculcacidn  je - 
rarquica  del  6rden  de  las  cosas.  Las  decisiones  que  se  toman, los 
planes de estudios,  estdn  organizados  por  jerarqufas  en  este  jar - 
dfn.  En  las  salas de clase  son  las  muestras  las  que  siempre  toman 
la  iniciativa,  deciden  sobre  los  niños.  En  la  relacidn  entre pa- 
dres y  maestras,  6stas  dltimas  imponen  su  superioridad  de  acuer- 
do al  grado de instruccidn  que  tengan,  si  son  analfabetas  se  le da 
menos  importancia, y si  tienen  mds  instruccidn se interesa  por lo 
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que hace y piensa. No existe  una  interrelacidn  entre  ambas,  a  pe- 
sas de trabajar  con  el  mismo  sujeto. La directora  es  quien gula-., 
vigila y organiza  a  las  maestras,  es  el  elemento  de  mayor  autori - 
dad  en  la  escuela  (aunque  haya  muestras  con  mayor  experiencia)  la 
palabra  final  la  tiene  ella,  las  demas  acatan  brdenes.  Encima y 

superior  a  la  escuela  esta  la  inspectora,  encargada de la  inspec - 
cidn de todas  las  escuelas  del  Municipio  quien  por  el  rango  que 
tiene  cada  vez  que  visita la  escuela  provoca  fuertes  tensiones  en 
el  personal  docente  que  descienda  hasta  los  alumnos,  quienes  tie- 
nen que comportarse lo mbs iddneamente  posible  para  justificar  el 
trabajo de sus  maestras.  Estas  caracterfsticas de regimen  de  au- 
toridad  escalonado,  organizacidn  social  jerdrquica y disposicio- 
nes estructuradas, se internalizan  en  el  niño  como  el  mundo  obje 
tivo a la  vez  que  va  provocando  la  identificacidn  del  individuo 
con su institucidn (y  sociedad). 

- 

I 
Otro de l o s  objetivos  del  jardfn de niños  es  el  de  crear  hdbi 

to en los  horarios,  especialmente  en  relacidn  a  la  sistencia  dia 
ria y puntualidad  para  el  inicio de clases.  La  directora  comenta 
ba que  muchos  niños  que  hab€an  sido  inscritos  directamente al ni 
vel primaria  habSan  sido  devueltos  a  sus  hogares  para  pasar  for- 
zosamente  por  el  nivel  preescolar,  porque  no  tenfan  el  hdbito de 
haberse  acostumbrado  a  los  horarios  ni  a  las  personas.  Como  su 
ffn  es  ese,  no  se  enseña en ningtin caso a  leer y escribir  aunque 
los  niños  lo pidan. De hecho  hubo  casos de infantes  motivados e n ,  
querer  aprender a escribir  su  nombre,  pero  la  maestra  explicaba 
que esos correspond€an  estrictamente  a  la  primaria. 

- 
- 
- 
- 

I 

La existencia de normas  para  reproducir  el  drden  interno de 
la escuela, los cuales  tambien  significan  marcos  de  identifica- 
cidn  en  el  niño,  es  otro de los  objetivos  que  ocultamente  se  otor 
ga a  los  infantes.  El  horario  de  la  jornada  escolar  que  hace  una 
marcada  divisi6n  entre lo que  significa  el  aprendizaje y el jue- 
go. A los  niños  en  las  aulas  se  les  gice  que  est6n  quietos,  que 
no jueguen.  Trabajar  significa que  cumplan lo estipulado por la 
maestra. Se  quiere  lograr  a  largo  plazo  que  el  niño  diferencie 

- 

I 
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bien  estas  dos  actitudes  se  enseña  que  el  trabajo  es  distinto  y 
mas  serio  que  el  juego.  Que  se  da  en  determinadas  horas,  lugar  y 
conuna .personaquelosdir igeytomadec is iones  por e l l o s .  TambiBn 
a  pesar  de  estar  juntos,  entre  compañeros,  casi  la  totalidad  de 
las  activiades  se  dan  individualizadas y no  en  equjpo. 

Por  otro  lado  la  jornada  escolar  estd  dividida  en  perfodos  pre 
cisos  de  tiempo. Los niños  despues  de  pocos  dfas  de  asistencia  se 
fijan que existe  una  hora de entrada,  otra  de  recreo y otra  de  sa 
lida. Se  exige  puntualidad  al  llegar  a  la  escuela,  aunque  hay  de 
5 a 10 minutos  de  tolerancia,  se  cierra  la  puerta  y  sdlo  se  abre 
despues de mucho  tocar  lo  cual  molesta  a  la  encargada. Es mas, ca 
si en  todas  las  juntas  depadres de familia  uno de los puntos  co- 
tidianos de la  agenda  es  sobre  la  puntualidad  con  que  deben  lle- 
gar los niños.  La  hora de salida es indicada  por  el  tintineo  de 
la  campana,  la  maestra  y  las  practicantes  dan  recomendaciones  a 
los  niños  para  que  salgan  formados  en  dos  filas y se  sienten  en 
.el  banco de la  entrada  a  esperar  a  sus  mamds, lo cual  muchas  ve- 
ces se  queda  sdlo  en  indicaciones,  porque  estos  salen  apresura- 

- 
- 1  

- 

dos a  la  puerta de la  calle  inquietos  por  el  reencuentro  con  sus 
padres. El cumplimiento  e  incumplimiento  de los horarios  fija  en 
la  mente  del  niño,  que  hay  que  cumplir  actividades  previstas  y 
estables,  y  que  infringir  no  es  nada  deseable. 

Finalmente,  una  prdctica  que  internalizan los niños  como  el  pri - 
mer  indicio  de  nacionalismo  en  la  escuela,  es  el  saludo  a  la bac 
dera,  el  cual  se  realiza  todos los lunes aprimera hora.  Para e2 
to  los  niños  van  expresamente  preparados:  enteramente  vestidos 
de blanco  (con  cualquier  tipo  de  ropa)  y  muy  aseados;  esta  misma 
indumentaria se exige para,otros dfas  festivos.  Se  escoge  al  niño 
que  va  mejor  presentado  es  decir  bien  peinado,  zapatos  boleados, 
ropa  planchada,  etc.  Esta  prdctica  despierta  en  el  niño  sensibill 
dad hacia  su  patria,  sus  heroes,  su  historia.  En  una  sola  pala- 
bra  el  jardfn de niños  viene  a  ser  el  primer  agente  de  politiza- 
cidn  porque se exalta  la  identidad  nacional y enciende  una  concier 
cia de acuerdo  con los mecanismos  polfticos  que  rigen  al  pafs. 
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111. Practicas  socializadoras  mediante  el  autoritarismo. 

Una de las  prdcticas  que  con  mas  frecuencia  se  transmite  a  los 
niños  es  el  autoritarismo.  Las  maestras  suelen  pensar  que  actual- 
mente  el  sistema de enseñanza  es  mejor  en  comparacidn  a  años  ante - 
riores  sosteniendo  que  te6rica y metodoldgicamente  est&  a  favor 
del  educando:  "ademds  antes  habfa  mucho  autoritarismo de parte  del 
maestro,  en  cambio  ahora  se  le  escucha  al  niño",  decfa  una  maestra. 
Sin  embargo  a  pesar  del  convencimiento  que  tienen  los  educadores 
tenemos  autoritarismo  en  casi  todo  momento:  en  el  patio,  en  los 
pasillo,  en  los  jardines,  etc.,  es  decir  pasa  de los lfmites  de 
las  cuatro  paredes  del  aula. 

Bien,  la sociedad  para  reproducirse  debe  producir  no  solo  he- 
rramientas  y  maquinaria  sino  tambien  la  personalidad  necesaria 
que  demanda  su  existencia.  En  el  sistema  actual  el  tipo de indivi 
duo que el  necesita  debe  ser  sumiso,  consumista  (acumulativo ) ,  

industrioso,  mercantilista . Estas  normas se transmiten  a  traves 
de todo  el  proceso  de  educaci6n,  desde  la  educaci6n  familiar, 
luego  el  Jardfn de Niños,yluegootras instituciones  y  medios  mds 
de influencia.  Vedmos  a  continuaci6n  como se inculca  la  sumisi6n. 

- 
1 

2 

1. En el  nivel  preescolar  el  desarrollo  del  programa  en SI mis - 
mol no tiene  importancia,  lo  importante  y  por  lo  que  se  muestra 
preferencia  es  hacer  que  se  cumpla  6rdenes de cardcter  disciplina- 
- rio como:  guardar  silencio,  no  pelearse,  no  jugar  en  clase,  no grL 
tar, etc. Peor aCin durante  la  hora de clase  se  repara  en  los  niños 
que estdn  haciendo  algo  indebido o prohibido  por  las  maestras, que, 
a aquellos  que  quieren  trabajar,  perdiendose  al  entusiarmo de 6s- 

tos. Vehoslo en  la  practica.  Cuando  se  inicia  una  clase  la  maes- 
tra se dispone  a  dar  drdenes  esperando a que  haya  un  consenso de 
tranquilidad  y  silencio  para  decirles  de  lo  que  tratard  la  clase; 
todos  los  niños  esperan  impacientes,  pero sfpor ejemploalguienpor 
allf. se estd  peleando,  la  maestra  interrumpe  la  explicacidn  para 
llamar  la  atencidn:  "¡Carmen  sientate  bien,  te  vas a caer,  no  te 
pele& con  tu  compañera! ..." ,Los  demds  niños  que  han  estado  aten - 
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tos  voltean  para  ver  a  Carmen  y  pierden  la  atenci6n.  Para  seguir 
con la  clase de nuevo se da una  serie de explicaciones y drdenes 
para que  pongan  atenci6n  en  lo  que  se  explica;  en  esto  se  pasa un 

I 
< 

I 

i buen  rato, los niños  estan  inquietos,,juegan  con  los  pies,  con  las 
manos, salen  al  patio,  al baño. Al final  la  maestra  se  queda  con 
menos  niños  pero  siempre  atendiendo  a los que no  quierén  trabaja- 
jar. Despues  de  una  serie  de  interrumpciones  de  llamadas de aten- 

I 

I 
~ cidn  a  los  niños  como: I' ¡deja  en paz esas  manos! ' I ,  "1 no  te  metas 

el  dedo  a  la  boca!",  y  una  serie de recomendaciones mds, que por 
lo menos  dura  toda  la  media  hora  de  clase,  pone  en  drden  la  sala. 

I Otro  incidente  coman y que  ocurre  a  diario  al  entrar  a  clase, 
8s el  dar  6rdenes  a los niños  para  que  pasen  callados y en  fila. 
La maestra se fija  en  quienes  no  escuchan  y  les  repite  insisten- 

I 

temente  que  le  hagan  caso. A los niños  que  obedecen  les da el ca 
lificativo de "...bonitos  niños los que  no  hacen  ruido".  Dicha 
actitud s e  internaliza o fija en'la mente  del  niño  programdndolo 
que tiene  aceptacidn  como  individuo  inhibido  calado,  sumiso,  Si 
nos ponemos a  pensar  en  el  futuro,  se  les  est4  imponiendo  a  que 

- 
I 

tenerunbuencomportamientoesnoexteriorizarlospensamientospa - 
ra  aceptar  las  cosas  tal  como  son y de  esa  forma  tener  la  perso- 
nalidad que  demanda  el  sistema. 

En  sxntesis  en  el  Jardfn,  las  drdenes  autoritarias  se  disparan 
de uno y otro lado.  Este es un  resumen  en sdlo una  hora de clase: 

- I'yno te  salgas! 'I 4 

- "rqu6date  allf!" 
- "iaquf no hay  qui6.n  pegue  a los dembs!" 
- "!yo te  puse  allf,  y  allf  debes  estar! M 

- "yno  hagan r o l l o s  o doblen sus trabajos!" 
- 'I 1 cdllensei . . . 1 ¿no s e  lavaron  sus  ofdos?! I' etc. 

Tal  parece  que  el  autoritarismo  con  su  ant6nimo  sumisidn  pare- 
ce ser un  elemento  obvio  en  la  educacidn  de los niños. Lo mds im_ 
portante  es  que se aprenda a obedecer, no que  aprendan  a  jugar  en 
equipo, o sencillamente  a identifacarloque mds  les  gusta;  pues 

I 
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como  vimos  una  interrumpcidn  en  clase dlí a  la  maestra  la  oportu- 
nidad de ponerlos  en  drden,  el niiio que  comete  mbs  "faltastt  es 
aquel  que  recibe  mayor  atencidn. 

Creemos que la  accidn  pedagdgica  "tradicional" es sSmbolo  de 
violencia  en  el niiio. Resultado  de  esto es la  sensacidn de liber 
tar que vive  el  niño  cuando  deja  la  escuela, o, a la  hora  de  re- 
Creo;  estos  mumentos  es  un  reencuentro  con SS mismo.  En  este Jay 
dfn la  hora de salida  significa  maxima  alegrfa:  para  los  niños, 
la  rmyorSa  de  las  madres  acuden  presurosas  a  recogerlos.  Incluso 
por  el  hecho  de  haberse  separado  de  ella y quedando  en  la  escue- 
la, es.  'frecuente que  se  les  compre  dul'ces o helados  a  vendedores 
ambulantes  estratdgicamente  colocados  para  sensibilizar  el  antojo 
de los niños,  estos  que han permanecido 3 horas  en la escuela  a 
la hora,de salida  se  safan  de  todo  el  aparato  escolar  pare  reen- 
contrarse con  lo  suyo  que  ya  conocen:  su  familia. 

- 

2. En esta  institucidn  el  móvil de la  socializacidn  no  incita 
la  autorealizacidn  del  niño,  sino  la  formacidn  de  una  identidad 
mercantil3  la  cual  esta  muy  lejos de desarrollar  las  capacidades 
innatas del.hombre; es  decir  se  pretende  establecer  una con 
viccidn de identidad  no  en  relacidn  al  niño  mismo y en sus pro- 
piass facultades  si  no  en  la  opinidn  que  se  le  tenga,  castrando 
y frustrandosus  verdaderos  sentimientos. 

Esta  situacidn  lo  hard  depender  de  la  opinidn  que  otras  tie- 
nen de el, ademas  le  obliga  a  seguir  desempeñando  el  papel  con 
el cual  tiene  exito,  el  que  le  da  aceptacidn  como  individuo.  (Cf. 
(Fromm1980:87).Ve&R~slo  a  traves  de  estos  ejemplos: 

- Me  encontraba  caminando  por los pasillos y de  pronto  empezd 
a  llorar  un  niño  de  ma6 o menos 4 años,  era  el  momento de recreo 
por lo que  fue  el  foco  de  atencidn  de los demss.  Una  maestra se 

acercd  a  preguntarle  que  le  pasaba,  todos le señalaban  que  se ha 
bfa  orinado  en  el  pantaldn,  a lo que  la  maestra  contrariada  con- , 

testdr  "tcdllate yd, tan  grandote!  lcgu6 no te  da  vergiienza  que 

- 

'las mujeres  te  vean?!".  Esto  propind  mayor  llanto  en  el n i ñ o  y 
burla en los d s d s .  Tal accidn  enseña  que  el  niño  esconda  sus  ver - . 

t 
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dadero8  sentirnientos y  aparecer  valiente y fuerte  delante  de  sus 
compafieros,  principalmente  de las mujeres,  asf  tendra  aceptacibn.' 
Adembs  hay  que  tener  en  cuenta que tales  actitudes  no s6l0 se  fi 
jan  en  un  niño  sino  tambign  que  va  para los demds,  de  lo  contra- 
rio no sewsentirfan  miedosos  e  inseguros los demds. 

- 

- Otro  ejemplo  apunta  hacia  el  metodo  de  enseñanza  uniforme y 

dnico  que se establece  en  este  tipo  de  escuelas.  Se  parte  del  con 
cepto  de  que los niños  son  iguales  por  naturaleza  sin  percatarse 
del  temperamento,  particularidades,  ni  el  medio  de  procedencia 
de Qstos. Con  ello  se  pierde  la  inquietud, la emocidn  de  cada 
quien, la individualidad,  el  placer  por  hacer  las  cosas,  al  que 
el niiio tiene  natural  inclinacibn.  Por  eso  la disparidad'de act& 
tudes,  las  salidas  fuera  del  salbn,  peleas,  etc.;  es  decir  que no 
esunmetodoque persigael desarrollo  del  individuo.  Por  tal  situa - 
cidn se,puede afirmar  que  existe  una  pugna  entre  el  individuo 
que  persigue  liberarse  de  la  fuerza  homogenizadora y el  personal 
docente  que  la  sustenta. 

- 

- Tambih,  61 esfuerzo  que  tienen los maestros  por  lograr  que 
los niños aprendan  a  concebir  que  existe  una  separaci6n  entre  lo 
que significa  el  juego y el  trabajo  apegados  a  horarios  estric- 
tos, el niño  que atln no  sabe  de  ello  sufre  contradiccibn,  despuds 
tendrl  aceptacidn  identificando  estos  momentos.  Por  ejemplo a la 
hora de recreo o de  esparcimiento  libre, es comdn  ver  a  algunos 
niAos  que  no  quieren  jugar,  tener  a  una o dos  maestras  insinudn- 

O 

3 .  Nuestra  sociedad  ha  establecido  una  Btica  autoritaria  en la 
cual  una  autoridad  establece  lo  que  es buenoparalos demas  y 
prescribe las leyes y normas de conducta. El autoritarismo "... 
niega  formalmente  la  capacidad  del  hombre  para  saber lo que es 

bueno o malo, el  que  da  las  normas es siempre  una  autoridad  que 
trasciende a.1  individuo (From, 1980:22). Esta I presidn  emocio- 
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nal impide al niño  ver cxfticmente si lo "bueno"  en  un  juicio 
significa  bueno  para  el o la  autoridad,  con  10  cual  el  niño  que 
da de facto  comprometido  con  el &den establecido,  primero  con 
la escuela,  despues  serdn  otras  instituciones.  Un  caso  concreto 
es la  escala  de  jerarqullas  (por edad,  tamaño,  sexo,  etc.)  que 
establecieron  las  autoridades  adicionales y del  funcionamiento 
del  drden  interno.  Naturalmente  en  este  panorama  el  niño  quedd 
exento  de  decisiones.  Tambien  por  ejemplo,  en  esta  escuela la 
aaaeetra  tiene el poder  de  terminar  una  clase  sin  consultar a 
los  niños,  resolver  peleas,  advertir  que  esten  tranquilos, de-. 
cidir  quienes  pueden  intervenir  primero,  etc.  El  niño  vive  en 
medio de individuos  cuya  autoridad le da  poder  sobre  ellos.  Por 
su  parte los  niños  saben  quien  tiene  mayor  autoridad  en  la  es- 
cuela, han  internalizado  que a la  maestra  se  le  debe  pedir  per- 
miso para cualquier  accidn,  pedir  el  ldpiz a'la compañera,  que- 
jarse de que lo golpearon,  etc. 

- 

4 .  El castigo.-  En  t6rminos  de  autoritarismo  revelarse  a  la 
autoridad  es  un  "pecado  imperdonable,  pues  se  pone  a  duda  el  de 
recho de la  autoridad  para  establecer  normas, y su  axioma de que 
las  normas  establecidas  por la autoridad  esten  en  favor  de  los 
a s  preciados  intereses  de los sujetos"  (Fromm  1980:24).  En  es- 
te  orden de cosas  si  una  persona  falta  a lo establecido,  "su so 

setimiento al  castigo  y  su  sentimiento  de  culpabilidad  le  resti 
tuyen  su  "bondad",  porque  de  ese  modo  expresa  su  aceptaci6n  de 
la  superioridad de la  autoridad" (Fromm 1980:24).  Por  ejemplo 
en este Jardfn  de Niños el  castigo  moral es frecuente  en  aquellos 
que  intentan o infringir  las  disposiciones  señaladas  como  merece 
dores de respeto  y  cumplimiento.  Tambibn,  un n i ñ o  que ha dicho 
palabra8  so&ces,  pelea  con  el  compañero, o no ha cumplido  una 
6rden de la maestra,  se  le  suprime el recreo Q se le  amenaza  ex- 
cluirlo  de  prdximos  eventos Sfonbe participaran  todos los niños. 

- 
- 

- 

Otra  forma  de  castigo moral es l a  intimiUaci6p  en relacidnala 
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inculcacidn  de  habitos o mdales basados  en  el  temor  a  algan  supe - 
rior o mayor,  con lo cual  se  fomenta  el  complejo  de  culpa: "les- 
t88 diferente  al añ0 pasado ..., le  vamos  a  avisar  a  tu  mamd!", 
"la aquellos  que  sigan  portdndose  mal  le  vamos  a  llevar  con  la 
directora!". Del primer  ejemplo se piensa  que los hijos  deben 
responder  positivamente  a  sus  padres,  deben  estar  conscientes  del 
sacrificio  que  hacen  por  educarlos,  que  es un  tremendo  error  no 
estar  agradecido  por  ello.  En el segundo  ejemplo  la  directora  es 
la maxima  autoridad  en  la  escuela y su  figura  intimida. 

TambieSn se fomenta  el  desarrollo  del  sentimiento de  culpa  en 
los  niños  con  quejas  de la  maestra  a  su  persona.  Despues  de  dar 
una  serie  de  indicaciones  autoritarias y los niños  abn  no  han  he 
tho caso, el  dltimo  recurso del  que  se  vale la  maestra  es  decir: 
"...!ya me  duele  tanto la  garganta  tanto  estar  gritando!,  icdllez 
Oe  ya!". 

- 

5.  En  el  Jardfn  de  Niños  la  transmisidn de valores muchas.ve- 
ces  tiene  una  connotacidn  relativistal  lo  cual  crea  un  estado de 
confusidn  moral y emocional  en  el  niño  en  la  medida  que lo va  in 
ternalizando.  El  ejemplo  mbs  cldsico  es  la  actitud,  unas  veces 
euf6rica,  otras  veces  vehemente y otras  mostrando  indiferencia 
al  tratar  un  mismo\acontecimiento  (corregir  algo  que los niños 
estdn  aprendiendo,  dirigirse  a  un  alumno, etc.). Es decir  se  pro 
cede  segdn  los  estados  de  dnimo y no segtin el  valor  del  aconte- 
cimiento. 

- 

- 

Otro ejemplo  tenemos  en  la  disparidad  de  respuestas  que con 
cihe  el  niño  cuando por unlado se le  dice  en  la  escuela ( y  en  su 
hogar)  que ya es  un "niíio grande",  que  es  todo  "un  hombrecito" 
que por ello va a la escuela.. ., pero,  por  otro  lado  en  la  prdc- 
tica'vemos que  se le trata  como  un  elemento  incapaz  de  interana- 
lizar  algunas  enseñanzas  que  estimularfa  la  responsabilidad y cui 
dado  de  las  cosas por sf mismos.  Por  ejemplo  el  hecho  de  que  no 
Be enseñe  (ni a los niiíos que  van por  segunda  vez)  a  sacar y 

guardar  sus objetos de trabajo  durante  la  hora de clase. Es co- 
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tidiano ver a la  maestra  alcanzar  cajas  de  colores,  palitos,  cay 
tones,  maracas,  ldpices,  etc.,  de  uno  en  uno, y de niño  en  niño. 
E6to ademds de la  consecuente  perdida  de  tiempo,  inquieta  al  ni- 
Ílo. 

Tambi6n  al  niño  fija  contradiccidn  e  inestabilidad  cuando  por 
un lado se estipula  que la disciplina  es  lo  mds  importante  en  la 
foraracidnck los niños,  pero  por  otro los mimos agentes  sociali- 
zadoces  no lo ponen  en  practica. Por ejemplo  recuerdo  que  una 
maestra,  justo  en  el  momento  que se acababa  de  poner  a  los  niños 
en  rilencio  despues  de  mucho  batallar,  entrd  a  la  clase  y  grit6 
desde afuera:  "!que  hora  es ehl?", y los niños  volvieron  a  albo- 
rotarse. Esto explica  porque los niños  no  respetan  tampoco  sus 
indicaciones. 

6.  Como resutado de todas  las  descargas  de  autoritarismo  en  el 
niño,  este  ha  aprendido  ciertos  mecanismos  de  defensa,  aprende  a 
manipular  situaciones, a lo  que  se  llama  comportamiento de selec 
cidn situacional.  Vedmoslo  a  traves de un  ejemplo:  La  maestra 
advierte  a los niños  que  tiene  que  salir y les  pide  que  guarden 
silencio  hasta su regreso,  advirtiéndo  que  no  tarda  en  pasar  la 
directorapor a l l l ,  yquenodebeencontrarlos alborotados. Cuando 
sale  deja  a  todos  en  silencio.  Una  vez  que se aleja, los niños 
empiezan a hacer  ruido,salirse  del  saldn,  bailan,  rfen,  saltan, 
etc.,  pero  al  grito  de: " . . . I  ahf  viene  la  maestra!..."  inmedia- 
tmsnte los  niños  corren aponerse en su lugar,^ en  completo  silen 
cia la esperan.  Piensese  que  se  trata  de  niños  que  asisten  por 
privera  vez a la  escuela  y los primeros  meses  del año escolar. 

- 

. .  

7.  Otra forma de inculcaci6n  de  pasividad y sometiendo  a los 
niños, es a traves  de  canciones.  La  pedagogfa  actual  hace  uso  de 
ella  con  mayor  constancia, se cantan  determinadas  canciones para 
determinados  momentos.  Clasificamos  las  siguientes  canciones  de 
acuerdo a sus  mensajes:  a)  introductorias  para  guardar  drden y 

silencio, b) que  provocan  un  comportamiento  situacional,  c)  que 
invitan  a  la  pasividad y competencia, d) que  transmiten  pesirnis- 
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mo y consumismo,  e)  con  mensaje incongruente. 

a) Este  tipo de'cancidn se  canta  cada  vez  que la maestra  desea 
que lo8 niiios guarden  drden y silencio,  durante una hora de  clase 

. puede  repetirse  tres o cuatro voces. 

"... abrir,cerrar; abrir  cerrar; 
las manos al compas,  las manos hacia atrds..." 

I 

Todos los  niños  deben  quedarse en eea postura. Los que no obe - 
decan  una y otra  vez  reciben la misma  indicacidn pero cada  vez 
con mayor imposicibn. 

b) La siguiente  cancidn  se  entona por lo general  cuando la 
maestra  va  a  salir del aula. A todos los niños  se les indica  que 
80 recuesten en sus  mesitas simlandodormir;  yse.recuerda que sd - 
lo levantaran la cabeza  cuando  haya  dicho la'bltima  frase de la 
cancidn. 

" Hermoso  gallito va a  cantar, 
echa la cabeza para atrds, 
alerto-y garbozo  brinca asf 
canta  muy clarito: 
!...qui, qui, riqufffSfSff . . . . ' I  

En todas  las  oportunidades  que  observe  muchos  niños se aburrSan 
de  estar "durmiendo" y se ponfan  a  jugar,  salirse  al patio, pelear, 
stc.; pero  estaban  alertos  al  regreso  de la maestra. S610 unos 
cuantos  de  ellos estaban  en la posicidn que se les habSa indicado. 
Cuando al ffn regresa la maestra los niños  corren a sus  asientos 
y se "duermen": "...~qui, qui, riquffffffff! . . . ' I  dice la maestra 
y todos se  levantan  dando  una  palmada  con  las  manos  hacia  arriba, 
contentos  de  estar "despiertos". Como la maestra demord mBs  del 
tiempo  señalado  ("enseguida  vuelto") esta accidn  indujo  a fomen- 
tar  el  comportamiento  situacional,  ademds  de  frenar la energfa 
y  actividad  natural de  los niños. 
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c) Esta cancidn  se  sugiere  cada  vez  que la maestra quiere'te- 
ner  a los niños  quietos o callados,  pero adamds hay  inter& en 
fijarse  quign  lo  hace  primero  y  quien  dltimo;  estimulando  de esa 
manera la disputa y rivalidad. 

" A l  silencio  todos  vamos  a  jugar 
el que  hable y diga esa perderb. . . " 

Todos los niños  procuran  mirarse  unos  a  otros  procurando resal 
tar al que intente  hablar o est6  hablando,  se  compite  entre lo$ 
que  obedecen y los que no. 

d) Una cancidndondealosniños  se les transmite  pesimismo, mi48 
no  alegrfa de empezar otro  nuevo dfa,amenos,que  se,le proporcione 
un estfmulo  que  "valga la pena"  despertarse, es la siguiente: 

" El gallito  dice  quf,  quf,  quirfffffff 
despierta  Juan, 
;ay! na mama... rtodavfa es  muy  temprano! 
despierta  Juan, 
f a y !  no mama... ;me  duele la muela! 
te  compro  un  helado 
;ay! ; t ~ r t  sf mamb!ll!!. ..." 

Admas de la caracterzstica  mencionada  podemos  notar que el es 
tfmulo  que  se  da para querer  comenzar un nuevo  dfa  fomenta acti- 
tudes consumistas  en el niño. 

- 

e)  Las  canciones  que tiene  un  mensaje  incongruente  con la rea- 
lidad del  niño  tepozteco, lo cual  demuestra  que  nuestra  cultura 
este  basada  en una.6tica relativista  (ver pagina ) 

1 "Vivimos  en  una  casita,  con papa y  mamb, 
tenemos  una  cocinita, 
donde  sale humo por la chimenea, 
y luego  una  salita para recibir  a  las visitas..." 



, 
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2 "Corre  maquinita,  corre , corre, 
corre  sin  cesar, 
un  besito  nos  dar6 mama 
que  a  la  casa ya mamita  nos  quiere  ver  llegar ..." 

3 ""San Seraffn  del  Monte, 
td que  eras  trapeador, 
me toca  trapear, 
yo que  soy  buen  niño: ,. 

Trapear, trapear... "6 

El mensaje  de  estas  canciones  suena  incongruente  por  las  si- 
guientes  razones.  En  primer  lugar la mayorfa  de  las  casas  y  familias 
an Tepoztlrdn  no  tienen  sala  para  recibir  visitas, coche,  cuadros 
o lhparas. Con  ello los niños  empiezan  a  percibir  que  hay  una so 

eiedad distinta  a  la  suya,  "mejor"  (porque  se  le  hace  alusidn  en 
canciones),  y  ademds  que  su  casa  no  est6  completa.  Por  tales mo- 
tivos  empiezan  a  sentirse  menos  frente  a  sus  compañeros  que st 
tienen  algunos o todos  esos  objetos  (por  ejemplo los hijos  de  los 
fuereiros), se  forman  nuevos  ideales  de  vida  y  nuevas  necesidades 
para  dar  "razdn" a todas  las  caracterfsticas  de  la  forma  de  vida 
urbana  "legftima".  ImagSnese  c6mo  se  siente  y  que  piensa  un  ni- 
ño de la  tipologga "A" porejemplo,queensucasano hayobjetosde- 
corativos, los cuadros  de  viejas  fotograffas  se  han  enpolvado  du - 
rante  años  y  que  a  la  madre  no  le  incomoda  verlos asf o en  el  mis - 
mo lugar. Por  otro  lado  el  hecho de'aludir siempre qué', es la mg ' 

dre  la  que  tiene  que  esperar en  la  casa  sin  recordar o mencionar 
para  nada  al  padre,  refuerza la mentalidad  del  niño  acerca  de  la 
divisi6n  de  trabajo  en  la  esfera  dom6sticalaquella  que  ha  inter- 
nalizado en  su  hogar-,  por lo cual  se  sentir&  con  "derecho"  a  ex& 

4 

gir que  sea  su  madre  quien  la  espere, de lo contrario  se  sentir6 
frustrado.  Por  otro  lado,  &st&  mismo  ejemplo  en  el  caso  de  loa 
varones  fanenta  la  creacidn  de  un  modelo  ideal  acerca  del  papel 
Be  la  mujer  en  el  hogar:  debe  tener  hijos,  estar  en  casa,  y  ade- 
d r  &tb&:iQir&o$ el cual exigir6  cuando 61 en  el  futuro  forme  su 
hMdk; an el aaro de las niñas, Alas internalizan  que  ese  es  el 



papel  de  la  mujer, de lo contrario  no  podrfamos  explicarnos  porque 
las  mujeres  en  el  pueblo  soportan  toda  la  carga  del  trdbajo  dom68- 
tico  como  obvio  para  ellas,  incluso  aquellas  que  cuestionan  este 
trabajo  no  realizan  ninguna  practica  que  atende o las  libere. A 

propdsito de esto,  una  señora  quidn  tiene 9 hijos  me  decfa: "... 
yo prefiero  quedarme  en casa, estoy  mas  feliz  en  ella  que  pasean 
dome,  nunca  salgo porque'es mds trabajoso  andar  con  todos..." 

IV. Actividades de un  dfa  tSpico 

Es la  hora de entrada,  las  puertas  han  estado  abiertas  como  de 
costumbre  desde  media  hora  antes;  empiezan  a  llegar  algunos  niños 
agarrados  de  las  faldas o manos  de  sus  madres,  estan  agitados  con 
un gesto  de  desconcierto o tristeza  en  sus  caritas:  presienten  la 
aeparacibn.  Paradas a un  costado  del  portdn  se  encuentran  algunas 
maestras  haciendo  pasar  a los niños:  "...avancen,  tavanceni... no 
se detengan,  dejen  libre  la  puerta...".  Se  ha  llenado  la  escuela, 
una maestra  despu6s  de  fijarse  la  hora  procede  a  cerrar  la  puerta, 
le  pone  un  candado.  Son  las 9 . 5  a.m.,  muchos  niños  se  han  quedado 
afuera:  Impacientes,  inquietas,  algunas  madres  golpean  debilmente 
la puerta,  tratando de no  ser  descubiertas. No hay  respuesta. 

Adentro  en  el  patio  formando  varias  filas  estdn  todos  los  ni- 
 OS, cada  fila  esta  encabezada  por  maestras y practicantes,  la 
directora  da  instrucciones: "...Ya estdn  todos  listos?,  "..nin- 
gdn niño  debe  -estar  en  una  fila  que n.o  sea  la de su  maestra..", 
"..La fila  que  este  mds  callada  pasara  primero..."  Los  niños  se 
miran  unos  a  otros  esperando  sorprender o ubicar  quien  no  cumple 
estas  brdenes.  Las  maestras  se  fijan  que los niños  estan  donde 
les  corresponde;  dicen:  "tpbrata  bien!";  "Rogelio,  porque  te  re- 
cuestas  en  la  pared? ... no  dormiste  acaso?..."; "~610 a los que 
estln  callados  les  dar6  trabajo  en  el  salen...  ¡Edgar,  te  estoy 
viendo 1 

El  grupo  entra  a  la  sala  procurando  guardar  drden  y  silencio. 
Se oye un  leve  murmullo  cuando  notap  mi  presencia.  Estoy  insta- 
lada  en  un  rincbn,  lugar  donde  puedo  ver panorhicamente el  sa- 
16n y sus integrantes. 

Una  vez  sentados los niños  -quienes  escogieron sus lugares  al 
azar-  la  maestra  dice:  "Todos  han  tomado  bien  su  desayuno? ...... 
rquiero que trabajen  bien y con  muchas  ganas1 ...". Luego  advier- 
te  que paslard lista  y  que  todos  deben  estar  atentos.  Se  empieza 
con  la  lista  de los varones,  despues de las  niiias; cuando va en 
al  tercer niÍí0 abn  nadie  ha  respondido,  desesperada  la  maestra 
dice:  "IRenb! ... ¡Mario!  {tiles  esEoy  hablando!!!... 1dquB.no sa 
ban  ni  su  nombre?!...  Entre  tanto los otros  niños,  juegan,  pla- 
tican, se salen  del sal6n, se  agarran  las  orejas,  el  cabello. Al 
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final  la  maestra  cansada  de  gritar y al  ver  que  nadie le hace ca 
so ni  le  responden, resuelve-llamar a los  dltimos  niños  sdlo  por 
su  nombre. 

La clase  esta  por  iniciarse,  "Bien,  vamos a empezar,  pero quie 
ro qua todos esten  sentados  muy  bien, ... !no como  borrachitos!... 
rcirsrren  la  boca y abran los ojitos! ..." "En  que mes estamos? ".. 
. . . y  en abrill...,  ten  septiembrel, fen enero!...",  responden  los 
nifios en'coro. En  ese  momento  entra a la  sala  un  niño  llorando 
acompañado de su  madre,  quien  lo  deja y sale  corriendo.  El  niño 
llora m$s y la  maestra lo'detiene dicihdole que  se  calle y que 
re acomode en cualquier  lugar: "¡No te  entiendo  cuando  llorasl", 
nrAborita viene  tu mamBI". Con  esta  explicacidn  el  niño se calma 
un poco, va a sentarse a un  rincdn  pero  abn  llora  aunque  muy  que 
dito.  Mientras tanto'los demas  niños  han  estado  atentos  al "draz 
ma", poco a poco  empiezan a hacer  ruido,  pero  antes  de  que  se  pro 
pague m8s la  maestra  dice: "Vamos a hacer molinitos",~ "¡Para  ader 
lantel, :para  atrlf;s!= ... IAsf! ... IAsfL, 

i 
I 

Despues  rspidamente  va  hacia  un  cajdn y sacando  una  figura 
dice:  "Quien  se  recuerda  que es?"  "¡fun  traje  de  chineloll!"  reg 
ponden los  niños  con  entusiasmo.  "QuB  tienen  los  trajes  de chin2 
lo?" "~Pantaldn! ..., ¡luces!,  fvestidol ... Isombrero!...'*  En  ese 
mumento  entra  la  directora y mete  al  saldn a tres  niños. "fQu6- 
dense hasta  que  la  maestra  les  digal"  "IEstos  peques  siempre  se 
confunden de saldn o no  quieren  entrar!". Los niños  se  quedan  des 
concertados,  uno  de  ellos  se  quedd s i n  silla. 

- 

"LA ver  dSganme,  uno  por  uno,  que  tiene  la  mascara?", "A. .  ver 
...~ttttU!!!..." señalando a un  niño  fuereño,  "Que  tiene?"  este 
le responde: "fun cuerno!"  (tiene  forma  de  cuerno).  La  maestra un 
poco  contrariada  responde,  "fno!,  ¡es  una  barba!". 

Observo a los  niños y algunos est8n.jugando con  sus  manos o 
pier,  otros  se  jalan  de  la  ropa,  unos  pocos  responden a coro  las 
preguntas.  En  es@  mismo  instante  -pareciera  que  fuera a propbsi- 
to- entra  la  señora  que  hace  la  limpieza, y se desata  la  bulla 
con  toda  furia.  Sale la señora y la  maestra  enfadada  les  dicen 
que se calmen.  Sigue  preguntando a cada  niño  las  partes  del som- 
brero. Muchas  veces los niños  han  confundido los colores,  cansa- 
da  la  maestra  les  dice  que  se  graven  elcolor.  "t1Amarillo!!. .. 
ttamarilloll ... tentienden?! . . . ' I  Se repiten  muchas  veces  mas 
e1 color de cada  parte  del  sombrero,  el  lado  en  que  estan los a- 
dornos  (izquierdo-derecho),  etc.  Es  notorio  que  sdlo  los  niños de 
la  fila de adelante  respondan  con  mayor  entusiasmo.  Observd  bien, 
y bon tres o cuatro  niños los que mas intervienen:  son los fuere- 
it08 a 

Al terminar de preguntar  la  maestra  ordena  que  todos  permanez- 
can en sus  sillas, "Ifno se  muevanlll"  pero  algunos  niños  ya  han 
salido  del  saldn.  Un  niño  acusa  que  sus  compañeros  han  salido, 
la maestra  le  dice:  "Pero  tb  si  quieres  trabajar,..  verdad?..." 

La  practicante  que  ha  estado  de  rato  en  rato en la  puerta  en- 
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tra a la  sala  y  dice: "fcdllensel ..., ¡sientate  bien! ..., ¡que  no 
eecuhas  a  tu  maestra?!" 

i 

Observo  que  entre todos.los niños  mds  "rqvoltodos"  hay  uno  que 
sobresal@  mas,  el "giierito" (as2 lo llaman) , casi  todas  las --- 
indicaciones de buen  comportamiento  van  dirigidas  hacia dl. Otra 
nifia quien  antes  era  el  "lunar"  de  las  llamadas  de  atencidn  tanto 
de la  maestra  como  practicante,  ahora  hace  notoria su "tranquili- 
dad", que, a  propdsito  platicando  con  su  mama  me  decfa  que no 
cmprendfa porque  habfa  cambiado  tanto:  "La  veo  rara,  hay veces. 
que se pasa  dfas  entreros  en  su  cuarto, y no  quiere  salir  ni a 
los  lugares  que  mgs le  gustaba".  Esta  niña  esta  en  segundo  año de 
preescolar. 

Despues,  la  maestra  pas6  a  preguntar  el  color  de  ropa  que 
trafan  los  niños:  del  pantalbn,  del  vestido,  de  los  zapatos,  etc. 
Luego  al  ver  que  no  ha  entendido  nada  de  las  respuestas,  porque 
todos respondfan  a  la  vez,  dice:  "ILevanten  la  mayo  los  niños  que 
traen  zapatos  de  color  negrol";  casi  todos lo hacen "¡Voy a  ver 
si es cierto!" Y se  pone  a  revisar de  niño  en  niño  creyendo  recor- - dar lo  que  dijo  cada  pequeño;  "Ahora,  los  niños  que  tienen  zapa- 
tos blancos!" Todos  responden  a  coro, ";y61 ... 1~61. Nadie  los 
lleva  de  ese  color.  La  maestra  algo  furiosa  responde: "¡no gri- 
ten  porque me lave  las orejas!!" Luego  que  pone  en  drden  la  sala 
ae dirige  a  una  mesa,  saca  un  disco  y  pregunta:  "¿Conocen la  md- 
sica de los  chinelos?". Los niños  alborotados  responden  al  unfso 
no afirmativa  y  negativamente,  algunos  rfen. "¡Esta es  la  hora ae 
trabajo,  porque se rfen?, "¡Juan,  sientate  bien!", "fQuftate el 
dedo de  la  bocal".  "Voy  a  poner  la  mdsica  y  quiero  que  un  niño 
y una  niña  pasen  a  bailar".  Nadie  sale  voluntariamente,  y  la  maeg 
tra  invita  a  cada  niño  por  su  nombre,  pero ~ 6 1 0  dos  salen  al  fren 
te. Despuds  otro  pasa  (es  el  "giierito")  y da  unas  marometas y sax 
toa;  la  maestra  le  dice  mientras los demds  rfen:  "leso  no  es  un 
baile! ... ; son  unas payasadas!...".  El  niño  regresa a  su  lugar; 
luego  todos  acompañan  con  palmaditas  y  cuando  suena  la  mdsica  m6s 
fuerte  otros  niños  se  animan  a  bailar.  Solo hay  una  niña  entre 
cuatro  niños. 

Delrato en  rato  entra la  directora o practicante  sin  pedir  per 
miso a la clase,  llama  la aten.ci6n a  los  niños  que  estan  "mal" 
sentados o que  estdn  haciendo  algo  indebido.  En  realidad  el am- 
biente de aburrimiento  que  habfa  hace  un  momento  -cuando  se  pre- 
guntaba  acerca de los  coloresi  ha  desaparecido,  todos  los  niños 
muestran  entusiasmo  y  alegrfa  en  sus  caritas,  incluso  los  niños 
qua  estaban  mas  alejados  de  la  maestra. 

- 

- 

"A ver  niños  les voy a repartir  dos  maracas  a  cada  uno"  dice 
la  maestra  al  tiempo  que  reparte  ese  material  a  los  niños:  pero 
cuando  adn  no  habfa  llegado  ni  a  la  mitad  de  dstos,  las  maracas 
se habfan  terminado.  Inmediatamente  pide  a  los  niños  que  tienen 
dos de ellas  que  se  las  devuelvan.  Ningdn  niño  se  resiste,  pero 
hay  asombro en sus  miradas.  Despuds  cuando  todos  los  niños tie 
nen  sus  maracas las hacen  sonar  durante  10  minutos  al  compds  de 
la  mdsica:  todos  son  felices. 
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. Pl6s adelante  se  reparten  una  hojas  de  papel  las  cuales  tie- 
nen Qibujado  en  una  de  sus  caras  un  sombrero  de  chinelo. Se en- 
tregan  tambibn:  carpetas,  caja  de  crayolas,  estrellitas,  luce- 
citas,  papel  recortado,  goma,  etc.,  es  decir  todo  los  materia- 
les para  que  los  niños  trabajen.  La  reparticidn  fue  lenta,  la 
maestra  repartid  dichas  cosas  de  uno  en  uno  y  de  niño.  En  este 
lapso  de  tiempo, los niñoa se'aburrieron  enormemente,  unos  juga- 
ban en  la puerta,  otros  peleaban  y  brincaban.  De  rato  en  rato  la 
maestra  daba  brdenes: "!No salganl",  "rSdlo  repartir6  material 
al que cumpla  lo  que  estoy  diciendo!",  "isiclntate  bien!".. Los ni 
ños que ya recibieron  material  estdn  pintando. "¿QutS les  quede 
bonito  eh?..."  dice  la  maestra  al  mismo  tiempo  que  pone  punto  fi 
nal a la distribucibn.  Al  poco  rato  un  niño  empieza a llorar, di 
ce que  su  compañero de mesa  le  rompid  su  trabajo;  la  maestra  en 
tono  serio  explica  que no deben  pelearse  que  para  eso  saben  ha- 
blar. La  mayorfa  de  los  niños  se  han  concentrado  en  la  primera 
etapa,  despues  los  niños  que  van  terminando se acercan  a  la 
maelrtra  para  enseñarle "su obra", esta  les  dice lo que  les  falta 
hacer, o del  color  que  quedarfa  mejor.  Un  niño  que  pint6  el som- 
brero  como  "arco  iris"  recibid  esta  respuesta:  "Ide  un  sblo  co- 
lor te dije!. . . 

Otra  vez  entra la directora  preguntando  si  no se ofrecSa  algo, 
en  ese  momento  suena  la  campana  anunciando  el  recreo,  los  niños 
saltan de alegrfa,  dejan  todo  y  salen  apresurados  al  patio.  La 
maestra  les  pide  que  esperan knlminutito",que recojan  sus  tra- 
bajos, que  lleven  a  su  sitio  sus  cajas  de  crayolas,  pero  nadie 
la escucha  yd.  Al  final  ella  hace  6ste  trabajo a la  hora de  re- 
creo. 

Ea la  hora  de  recreo,  los  niños  han  salido  corriendo  para ga 
narss  los  juegos  preferidos:  resbaladilla,  columpio,.y  pasaman&, 
alguna$  niñas  esperan  impacientes  la  hora  de  su  turno.  Hay  niños 
corriendo  por  todas  partes,  niñas  en  pareja  platicando,  otros to 
mando  agua,  y  algunos  hacen  marometas. Dos maestras  se  pasean  por 
el  patio  dando  indicaciones. "iNo te  subas  allf! ... 111Te  puedes 
ahogarlll";  "lno  corras  tan  rbpidol;  "i6PorqutS  te des~istes!?~; 
"IBdjate de allfl". Hay,un niño  llorando,  una  practicante lo 112 
va  de  la  mano.  Preguntd  que  le  pasa  y  me  dicen:  "Este  siempre 
llora,  no se quiere  soltar  de BU mamd!"'. El  niño  se  avergaenza. 

Suena  la  campana,  y  los  niños  entran  al  saldnapurados  por  las 
maestras  que  estdn  de  guardia.  Algunos  se  esconden,  otros  se  van 
al baño. 

La  segunda  etapa  de  la  mañana  escolar,  que  practicamente  es 
media hora, es ocupada  en  cantar.  La  maestra  dice: "Vamos a  can- 
tar  el  corito  de  las  partes  del  cuerpo". 

"Mis  deditos  dicen, sf, 
mis  deditos  dicen,  no, 
sf, sf, sf, sf, 
nb, n6, n6, nb, 
este  juego  se  acabd 
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"Mi  cabeza  dice sf 
mi  cabeza  dice, no 
sf, s f ,   s f ,  s f ,  s f ,  
nb, n6, n6, n6, nb, 1" 

El canto  sigue  señalando  otras  partes  del  cuerpo  humano:  hom- 
bros  manitas,  cachetes,  pibs, etc.  al  compas  del  canto  los  niños 
van  señalando  las  partes  aludidas,  por  ejemplo  si  decfan los ca- 
chetes,  todo  "el  mundo"  se  agarraba los cachetes  en  son de afimg 
cidn o negacibn.  Todos  cantan  con  entusiaSmo,  la  maestra  dice 
que no deben  confundirse, " ¡ A  ver  quien lo hace mejor!". 

Poco  despues se pasa'a otra  cancibn.  La  maestra  dice:  "Vamos 
a  cantar  "la  casita". . . se  recuerdan? ''1 S f ! .  . . i sf!. . . ¡ s f ! .  . . ' l .  

"El trabajo  termin6.. . 
a  casita  vamos y¿€, 
que  mañana  como  hoy, 
volveremos  para  acb. 

"El trabajo  siempre d b ,  
alegrfa  y  bienestar, 
adios  que  ya  mañana, 
volveremos  para  acd..." 

Suena  el  timbre  anunciando  la  hora de salida.  La  maestra apre 
surada  pregunta: "~Qub hicimos  hoy?"  Los  niños  responden  en  coro; 
"IlILor chinelos!!!". "Bien,  ahora  todos  en  fila y calladitos sa 
gan a  sentarse  a  esperar  a  su  mama".  Algunos  niños que: han  salid' 
prarvrosos no han  escuchado  las  indicaciones,  pero  a  los  dltimos 
en salir se les  dice:  "IHay  algunos  que  no  hacen caso!... 11hay 
que ahdecer!!!..." Ha  terminado  la  jornada  escolar,  mañana  serd 
otro  dfa mbs. 

Concluyendo  podemos  afirmar  que  la  escuela  es  una  de  las  ins- 
tituciones  que  a  traves de la  caracterfstica  autoritarismo  pro- 
pugna  conductas  donvenientes  para  cada  situaci6n  en  la  vida de 
los  individuos, de esa  manera  hace  posible  se  reproduzca  sus  va- 
1ores.y cultura  segdn  los  patrones  ideol6gicos  que  rigen  al  pals. 
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B. LA RBLIGIOEJ 

No VIMOS a  entrar  en  explicaciones  tedricas  sobre  el  singifica 
do  de la  religidn en la  sociedad  -eso  fue  tratado  en  el  marco tee 
rico-  pero,  para  poder  abordar  el  tema es  necesario  recordar  que 
la  religidn  es  una  institucidn  altamente  estructurada  con  preci- 
moa necanismos de incorporacibn,  accidn  y  separacibn, y ,  que sup2 
ne claras  disposiciones  para  su  salvaguarda.  (Kaminsky 1981:42). 
Earto no quiere  decir  que  la  religidn  sea  un  conjunto  ideoldgico 
horaogbneo, sin6  que  esta  subdividido  concretamente  en  subreligio- 
ne8 be acuerdo  a los grupos  sociales  afectados. Asf por ejemplo, 
en cualquier  religidn  especialmente  la  catdlica  podemos  encontrar 
contradiccith,  multiplicidad,  afianzamiento de unas  ideas  mbs  que 
otrae,  etc.,  segdn  el  tipo de sociedad. (Cfr.Gramscien  Portelli 
1977r22).  En  nuestra  sociedad de estudio  la  religidn  tiene  tambien 
sus peculiares  manifestaciones,  una  de  ellas  se  db  con  la  incor- 
poracidn  temprana de los' individuos  hacia  ella,  a  traves  del  .a- 
doctrinamiento. Es aquf  donde  se  desglosan los principios de la 
religidn  bajo  su  forma  objetiva y oculta. Lo que  proveera de cier 
ta  identidad y unidad  a los individuos. 

A continuacidn  Uescribiremos  sinteticamente las manifestacio- 
nes  del  cardcter  religioso  en  Tepoztlbn,  despues  analizaremos  loa 
mcacanimos de la  socializacidn  autoritaria  de  la  religidn  expre- 
sada  concretamente  en  la  doctrina o catecismo.  Con  dsto  pretende 
mos llegar  a  afirmar que el  catecismo  en  el  pueblo  es  un  autenti 
co retrato de inculcacidn  de  pasividad,  obediencia,  engaño,  sen- 
timiento de culpabilidad,  etc.,  es  decir  resdme  la  formacidn de 
toda  una  ideologfa  dominada. 

. 



180 

? 

1. Religiosidad  Tepozteca 

Consideramos  al  pueblo de Tepoztldn  como  eminentemente  religio - 
SO. No porque  cumpla con rigor lo que  manda  la  Iglesia  Catblica, 
sino porque  casi todo el  calendario de festividades  m6s  enraiza- 
da8 en  el  pueblo, es de orden  religioso. Los homenajes  en que 
participan  los  tepoztecos  son de 4 clases: 

\ 

1 )  Las fiestas de barrio  en  las que cada  una  de  Bstas  divisi2 
ne8 del  pueblo  celebra  a  su  santo  patrdn.  Cada  una  tiene  su  capi - 
Ila,  su  organizacidn  interna  y su fiesta  anual. 

2 )  Las fiestas de todo  el  pueblo que  se  celebran los dfas sa; 
tos de la  Iglesia  cantral. 

3) Las  fiestas de los pueblos  vecinos  del  municipio. 

Entre-los homenajes mds recordados  en  todo  el  pueblo,  los  mas 
importante  son:  el  Midrcoles  de  Ceniza,  Semana  Santa,  Corpus --- 
Cristi,  el  dfa de San  Isidro, de la  Virgen  Marla,  la  bendicidn - 
del  peric8n8,  el  dfa de los  Muertos,  la  fiesta  de  la  VSrgen  de 
Guadalupe,  las  Posadas,  Navidad,  y  otras  mds  con  alusibn  al  san- 
to o patrdn de cada  barrio.  Realmente  existe  un  alto  fndice de 
festejos  y  celebraciones  religiosas,  que  sin  exageracidn  podemos 
decir que en  Tepoztldn  "todo  el  año"  hay  fiestas. 

Los tepoztecos  tienen  una  forma  especial de conceptuar  a  Dios, 
"...las deidades  catdlicas  se  condideran  amenazadoras.  Dios  es  u 
na figura  punitiva  m6s  que  llena de amor, y  la  mayor  parte de las 
desgracias se le  atribuyeron  a El, quien  ocasiona  la  buena  suer- 
te sdlo en  muy  raras  ocasiones".  (Lewis 1968:179). Se percibe 
una  mixtificacidn  entre  la  adoracidn  de  deidades  catdlicas  y de& 
dades de or€gen prehispdnico. 
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Como el  nombre  de  todos  los  barrios  alude a un santo,  a los 
que ads se  venera  es  a  ellos,  y  no  a  Dios y el  intermediario  en 
tre  Dios y el  hombre,  por  eso  invocarlos  significa  pedir  favo- 
ree o milagros.  "La  naturaleza de los  tepoztecos es profundamen 
te  prdctica,  excluye  la  fantasSa  religiosa,  el  misticismo o 
cualquier  preocupacidn  de  fndole  metaffsica.  En  la  religidn  se 
buscan  soluciones  concretas  a  los  problemas  de  la  vida  diaria. 
Puede  conprender  el  castigo  por  cosas  hechas y por  las  que  de- 
jaron  de  hacer y la necesidad  de  proteccibn.  Se  inclinan  ante 
los  poderes  superiores,  haciendo  lo  que  hagan, o dandoollevando 
a  cabo  algo  que  se  supone  que  agrade a un  particular:  encender 
una vela,  ofrecer  unas  cuantas  monedas o flore's,  quemar  incien- 
so, recitar  una  oracidn  especial, o realizar  una  oracidn  deter- 
minada.  Creen  que  estas  ofrendas  obliga  a  quien  las  reciba  a fa 
vorecer o proteger  al  donador o sometido.  (Lewis 1968:80). 

- 

El  pueblo  tambien  cree  en  los  sfmbolos  catdlicos  tradiciona- 
les, la  ceremonia  del  miercoles  de  ceniza,  la  Palma  Bendita  del 
Donaingo de Ramos, el  armado  de  nacimiento  del  Niño Dios durante 
4 afios consecutivos,  arreglo  de  los  altares  en  forma  especial  pa 
ra  festejo,  etc.,  los  cuales  vienen  a  darse  con  la  finalidad  de 
cumplir  compromisos  con  el  pueblo  e  individualmente. 

- 

Como  el  sentir  religioso  se  expresa  en la celebracibn  de  fie8 - 
tas o festejos,  la  organizaci6n  de  los  homenajes  es  algo  serio, 
y debidamente  planeado.  Para  ello  el  pueblo  tiene  de  dos  a  tres 
nsayordamos  por  cada  uno de los ocho  barrios  que hay, ellos  son 
los responsables de los recordatorios  religiosos  durante  todo 
el  año. 

Mayordomo  se  designa  a  una  persona  con  prestigio  respetable 
en el  pueblo y especialmente  en  el  barrio, mayor de 30 años, 
ca~ado, y que  tenga  residencia  en  el  barrio,  "...se  ocupa  de  la 
recoleccidn  de los fondos  para  el  mantenimiento  de  la  capilla 
y para la organizacidn  de  los  miembros  del  barrio  en  grupos  de 
trabajo colectivo,  para  la  limpieza  de  la  iglesia,  reparacidn 
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de capilla o de las  calles,  y de la  ayuda  en el cultivo  y  cosecha.' 
del mafz  que se siembra  en  el  terreno de la  Iglesia o capilla". 
(Lewis,  1968:124). Como  la  celebracidn de las  fiestas  en  el  ba- 
rrio  tiene  mdxima  importancia,  el  mayordomo  se  encarga de COIJ 
tratar  al cura,  la banda  de  mdsicos,  arreglar  la  capilla,  reca- 
bar  fondos  para  los  "castillos"  y  demds  fuegos  artificiales, 
etc., con  mucho  tiempo de anticipaci6n.  Se  da  el  cargo  por  acueg 
do mutuo  entre  algunos  miembros  mds  conocidos  del  barrio,  y  no 
porque  el  barrio  en  pleno  haya  hecho  una  votaci6n  formal,  no que 
riendo  decir  que  este  lejos  de  las  demandas  autenticas  del ba- 
rrio,  al  contrario  es  la  primera  "autoridad"  representativa  del 
barrio. 

Para  dar  una  idea de cdmo  es  la  celebraci6n de las  fiestas  en 
homenaje  al  patrdn de un  barrio  cualquiera,  y  con  ello  notar  el 
enraizamiento  y  consolidaci6n de la  religiosidad  tepozteca,  des - 
cribiremos lo que.ocurre en  este  festejo.  La  fiesta  se  inicia 
unos  dfas o hasta  una  semana  antes  de  la  fecha  de  aniversario 
con  misas  diarias;  se  decora  la  capilla  con  abundantes  flores, 
luces de colores,  y se revientan  cohetes.  Se  contrata  a  una o 
dos  bandas  de  mdsicos, los cuales  se  colocan  en  el  atrio de la 
capilla  y  entonan  distintas  piezas  musicales  en  franca  competen - 
cia  una  con otra.  Hay  una  banda  llamada  de  "los  viejos"  y  otra 
"de  los  jbvenes",  al  final  la  que  gana  es  aquella  que  mas apla; 
80s y  piezas  tuvo,  siendo  el  premio  un  trofeo.  Se  queman  fuegos 
artificiales,  se  ejecutan  danzas  "sagradas",  se  organizan  jari- 
peos, etc.,  festejos  a  los que  todo  el  pueblo  es  invitado.  La 
gente  del  barrio  procura  ponerse  ropa  nueva  arreglarse  especial - 
mente.  En  todas  las  casas  del  barrio  se  preparan  comidas:  tremen - 
das  ollas  de  mole  rojo o verde,  acompañado  de  arroz,  frijoles, 
tamales, o tortillas  amasadas  en  casa.  Las  señoras  quienes  reci - 
ben  todo  el  dSa  a  sus  invitados y familiares  del  pueblo y muni- 
cipio,  consideran  que  la  fiesta  ha  sido  buena  cuando  se  termina 
toda  la  comida. 

/ 

Otra de las  manifestaciones  del  espfritu  religioso  va  rela- 
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"donado  con lo que estipula  la  Iglesia  Catdlica.  La  gente  asis- 
te a misa  siquiera  una  vez  por  semana,  y  a  los  actos  de  comunidn 
esporddicamente.  Hay  mayor  cumplimiento  de  los  siguientes  sacra- 
mentos: bautizo,  confirmacibn,  primera  comunidn,  matrimonio  y  ex 
tresnausidn.  Tarnbidn  hay otras  celebraciones  como  misas de 15 a- 
nos de jovencitas,  y  la  asistencia de los  niños  al  catecismo. 

- 

11. Religiosidad y catecismo 

Considerarnos que el catecismo  cristiano es uno  de  los  mecanis 
w s  -o tal  vez  el mas importante-  en  la  iniciacidn de la  metamor 
fosis que atravieza  el  individuo  para  convertirse  en  catblico. 
Su importancia  radica  porque  es  un  instrumento  que  viene  a  repro 
ducir a largo  plazo  el  sentimiento  religioso  en  el  pueblo:  cos- 
tumbres,  festejos,  etc.  siendo  una  manera  formal  de  justificar- 
los  y  legitimarlos.  Ademas que el  catecismo y su  inculcacibn  de 
valores  morales,  va  muy  de  acuerdo  con  los  principios  que  guar- 
da  estimacidn  la  familia,  por  lo  cud1  ambas  instituciones  estdn 
estrechamente  vinculadas  e  identificadas. 

- 

El  catecismo  en  Tepoztldn  se  realizan los dfas  domingos de ca - 
da semana  en  el  exconvento  del  pueblo;  a  ella  concurren  indis- 
tintamente  niños de todos  los  barrios  cuyas  edades  oscilan  entre 
10,s 4 y 1 4  años,  pero  predominan  aquellos  que  tienen 8 y 10 años. 
Hay  aproximadamente 200 niños(as),  organizados  en 12 grupos  de 
acuerdo  a  la  edad  y  cumplimiento  e  incumplimiento  de  los  sacra- 
mentos  principalmente  comunidn  y  confirmacibn. 

6 

Las catequistas  -quienes  son  las  responsables  de  realizar  el 
adoctrinamiento-  desarrollan  la  sesidn  durante  una  hora,  aunque 
por lo general  puede  prolongarse mas, por chticos o cuestiones 
de organizacidn  de  dltimo  momento.  Los  niños  pequeños  son  acompa 
fiados por  sus  madres,  quienes  por lo general  conciben  la  asisten 
cia  como  obligatoria y se esfuerzan  paraque  el  niño no tenga 

- 
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faltas. 

El objetivo  del  catecismo  es  la  enseñanza  metddica y sistema - 
tizada  de  los  principios de la  religidn  catdlica,  que  va  desde 
aprender  a  persignarse y santiguarse;  memorizar  oraciones  como 
el  Ave  Marla,  el  Padre  Nuestro,  el  Credo,  etc.;  aprendizaje  de 
canciones;  interpretaciones  y  lectura  de  la  Biblia  (Nuevo  Testa - 
mento). Tambien  la  realizacidn  de  actos de iniciacidn de sacra- 
mentos  como  la  Primera  Comunidn y Confirmaci6n. Mds adelante VE 
remos tambien,  que  hay  objetivos  ocultos  detrds  de  los  señala- 
808. 

Cada  semana  a los niños se les  hace  entrega de un  boleto  que 
I 

les  sirve  como  control de su  asistencia.  Esta  forma de presio- 
nar la  asitencia de los  niños  al  catecismo  esntusiasma  mucho, 
porque  segdn  acuerdo  entre  las  catequistas  y  el  cura de la  pa- 
rroquia,  estos  boletos  ademds  sirven  como  "moneda"  para  aspirar 

! 

a un premio o regalo.  Cuanto  mbs  boletos  junte  un  niño,  mayor 
sera el  premio que  obtendrd, el. cual  puede  ser  un  cochecito,  una 
muñeca de gran  tamaño, o como  pago  de  dulces o gelatinas  en  la 
Aermess que se realiza  anualmente. El valor  que  tiene  cada  "ti- 
ket" es  de  un  peso o dos  como  mdximo. 

Las catequistas  son 8 señoras  cuyas  edades  oscilan  entre los 
35 y 60 años,  todas  son  naturales de Tepoztldn.  Se refinen cada 
doe semanas  en  el  atrio  del  convento  (aparte  del  domingo)  con 
una  asesora  de  Cuernavaca que .las  dirije. La  reuni6n  tiene  el 
propdsito  de  aprender,  discutir, y repasar  el  contenido  del  ca- 
tecismo de la  prdxima  semana. A estas  reuniones  tambi6n  asisten 
catequistas de otros  pueblos  del  municipio,  aunque  en  escaso nd 
mero. La delegada de Cuernavaca  fue  designada  por  el  cura de 
e8e  mismo  lugar,  anteriormente  era 81 quien  tenfa  a  su  cargo  el 
asesoramiento,  pero  como fu8 designado a trabajar  en  todo  el mu - 
nicipio  renunci6  a  ello.  Las  sesiones  se  rigen  de  acuerdo a un 
programa,  en  el  cual  est%n  calendarizadas  todas las actividades 
y temas  a  tratarse  durante  todo  el  mes. 
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Las catequistas  son  damas  voluntarias,  que  realizan  estas  ac 

cienes conlaintensidndecolaborarconla  Iglesia,  darse  identi 
dad religiosa, y lograr  votos  de  indulgencias  en la tierra  para 
"ganar  en  cielo @SS 'klpidamente"  (como  me  decfa  una de ellas). 
No reciben  pago  monetario  alguno. 

- 
- 

Finalmente  es  necesario  decir  tambien  que  uno  de  los  objeti- 
vos actuales  que  trata de desarrollar  el  catecismo  es  la  lectu- 
ra blLblica del.Nuevo Testamento,  pero  con  una  nueva  interpreta- 
ci6n.  Este  nuevo  enfoque  pretende  traducir,  explicar,  bajar  el 
escrito biblfco  para  interprgtar  problemas  reales  y  cotidianos 
relacionados  con  la  realidad  socioecondmica  del  pueblo.  Se  dice 
que 'la  religidn  debe  ir  al  mismo  paso  de  los  cambios  actuales. 
Adem8s la  polftica  es  hablar  a  los  niños  con  la  "verdad"  evitac 
do el  engaño.  Por  ejemplo  decfa  la  coordinadora: "...no decirles 
a lor  niños  que el dngel  guardidn  cuida a los  niños  cuando  cam& 
nan por  la  calle; o si se porta  mal  que  se  ir8  al  infierno;  sino 
hay que decirles:  "tienes  que  cuidarte  porque  te  va  a  pasar  un 
accidente  sino  te  fijas  en los coches,  y  tienes  que  obedecer p o ~  
que Jesds tambih obedecid...  Concretamente,  si  antes  se  recu- 
rrfa  con  mayo  incidencia  a  la  mistificacidn y los  tabues  en  la 
formacidn  del  niño,  ahora  se  pretende  descubrir,  simplicar,  y 
desmistificar la enseñanza  religiosa.  Pero  como lo dijimos ya, 
6sta intencibn.de cambio  sblo  estd  en  plano  de  mera  intencidn, 
pues  la  praxis  nos  dice  que  el  adoctrinamiento  (como lo veremos) 
sigue dllndose en  los  t6rminos  de  antaño. Mas especfficamente,las 
reuniones  que  se  llevan  a  cabo  con  el  ffn  de  reconceptualizar  la 
torma  de  transmisibn  de  la  doctrina  religiosa  no ha cuajado,  que 
dandose  en  el  plano  tebrico.  Algunas  razones  que  impiden  su  de- 
sarrollo  pueden  -ser:  a)  que  las  'catequistas  enseñan  la  doctrina 
segdn  su  experiencia  y  moral  en  la  que  han  sido  socializadas to 
t a  la  vida;  adema8  que  aprendieron  la  religidn  cristiana segffn 
los  planteamientos  tradicionales o ortodoxos.' b)  No han  acaba- 
do por  comprender  realmente  cud1  es  el  objetivo  de  ese  plantea- 
miento.  c) No se  cuenta  con  un  acervo  suficiente  de  informacibn. 

- 

http://intencibn.de
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Por otro  lado,  como  nuestro  andlisis  sobre el  catecismo  se  ba 
sa en el estudio de un  grupo  de  niños  y  la  catequista,  es  necesa 
rio  saber  algunos  datos  biogrdficos de ella  con  la  intencidn  de 
comprender y explicarnos  mejor  porque  esta  señora  socializa  de 
tal o cual  manera.  Antes  es  necesario  saber  que  la  catequista  no 
nos interesa  como  persona,  sino  mas  bien  concebimos  su  presencia. 
como  un  elemento  mediador y transmisor  inmediato  de los patrones 
ideoldgicop de la Iglesia  Catdlica  como lo hace  cualquier  otra 
con  su  mismo cargo. 

- 

Doña In& De la  Cruz es natural de Tepoztldn y tiene 6 0  años? 

!Poda su vida se dedicd  a  criar y educar  a  sus 6 hijos  y  al  traba 
jo dom6stico,  aunque  no es pocas  oportunidades  colabord  en  el 
trabajo  de  su  marido  quien  es  vigilante y jardinero  en  una  casa 
de turistas.  Actualmente  todos  sus  hijos  son  casados  y  permane- 
cen en el  puebla. El dltimo de ellos  sigue  estudiando l a  prepara - 
toria a  lo  cual  doña In& dice  con  orgullo: "...no  hay problemas, 
61 es hombre,  y  ellos  no  tienen  problemas de hacersuscosas I t .  Una 
de sus  preocupaciones  actuales  es  "sacar  adelante"  a sus nietos, 
hijos  de  una  hija  que  fallecid  hace 5 años, y  a  quines  tiene  ba - 
jo su responsabilidad.  Su  interes  por  el  catecismo  empezd  por  su 
contfnua  asistencia  a  misa,  desde  entonces  a  la  fecha  tiene 10 
ailos doctrinando.  Primero sdlo se  dedicaba  a  formar  niños  para 
la Primera  Comunidn,  y lo hacSa en su casa,  en  ese  entonces  te- 
nfa 20 ñiños.  Como  hace  pocos  años que el  catecismo  funciona  for 
malmente  en  el  exconvento,  ella ya no  recibe  niños  particularmen 
te,  aunque  hay  señoras  que  todavSa  le  piden  que  prepare  a  sus hi 
jos ofreciendole  dinero.  Doña In& catequiza  porque  est$  conven- 
cida de que  debe  realizar  "votos  terrenales  para  ganar el  perddn 
de Dios",  ademds  dice  sentir  un  especial  cariño  por los niños. 
Esta  con  los mbs pequeños  porque  padece  de  cansancio  visual y 
otras  enfermedades  leves. "...NO se les revisa  tareas,  ni  se  les 
hacen  dictados..".  "...mi  grupo  tambien est3  contento  conmigo, 
lor mayorcitos  saben  que  deben  estar  con  otra  catequista,  pero 
se niegan a cambiarse  porque  saben  que estdn a gusto  conmigo ..." 

- 

- 
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Las practicas  socializantes  sobre  autoritarismo  que  abordamos 
rads adelante, es producto  de  la  observacidn  de  un  grupo  de  niños 
cuyas edades  son  de 4 y 5 años. Es el  grupo de los  m8s  pequeños 
de1 catecismo,  que  sumados  dan  un  total de 4 5 ,  aunque  por  la 
asistencia  a  cada  sesidn  varfan  entre  unos 30 y 3 5  niños. 

111. Practicas  socializadoras  mediante  el  autoritarismo 

a) Religidn y Moral.-  Habfamos  dicho  anteriormente  apoyados 
en Kminsky que  las  instituciones  socializadoras a nivel  secun - 
dario  propugnan  no ~610 las  formas  de  conciencia  social,  sino 
las conductas  pertinentes  para  cada  situacidn  en  la  vida de un 
individuo.  Esta  caracterfstica  en  el  caso  de  la  religidn  se  tra - 
duce especfficmente en  la  enseñanza  de  valores,  es  decir  com- 
prende  la  educacidn  moral,  que  en  conjunto  se  llama  moral  social. 

El  aspecto  social  se  pone  ampliamente  de  manifiesto  en  su  con - 
trol sobre  la  conducta.  La  religidn  califica  como  pecaminosos 
ciertos actos,  frenando  los  impulsos  naturales  del  hombre,  po- 
niendo en  detrimento los aspectos  ffsicos  de  su  organismo  en  fa- 
vor de lo  moral.  La  educacidn  moral  en  nuestra  sociedad  se  ha  he 
tho cmbn y necesaria  porque  se  parte  del  principio  de  que  el 
hombre es  malo  por  naturaleza  y/o  pecador  de  nacimiento,  y  al  me 
nos  de  que  se  le  enseñe  a  ser  bueno,  se  exonerara  de  ser  malo, 
cruel o bestial. De esa  manera  por  ejemplo  la  moral  social  in 
fluye en las  concepciones  sobre  la  salud  mental  "la  cual  se  en- 
carga  de  establecer la valla  divisoria  que  nos  separa  de los ina 
daptados  mentales o sea  de los llamados  "locos",  a  los  que  mar- 
ginamos de la  sociedad.  Algo  similar  ocurre  con los nociones de 
"buen  padre  de  familia",  "buen  ciudadano",  "alumno  obediente", 
"trabajador  responsable,  "individuo  altrufsta  y  caritativo, ..., 
etc."  (Kaminsky 1981:44). Tambien el. miedo  al  castigo  en  el  in- 
fierno  tras  la  muerte, y la promesa de-una vida  en  el  paraf.so  en 
un  futuro  eterno  "ayudan  a  sentir la senda  de  la  rectitud".  En 
sfntesis  la  religidn institucionalizac6moycuales serdnloscri- 
terios para  cnncebir " l o  bueno" ''10 malo", "fo bello", . lo inacep- 

- 

- 

- 
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table,  etc. 

Veamos a  continuacidn  como  en  el  catecismo  tepozteco  a  traves 
de la  transmisidn  e  inculcacidn  autoritaria de valores,  actitu- 
des e ideas, se introduce  al  niño  al  mundo  de lo religioso, lo 
mfotico, lo misterioso, lo prohibido. 

1 .  La religidn  transmite  a los niños  patrones  de  comportamien 
to sumisos  apoyado  en  el  6rden  jerdrquico  social y religioso  es- 
tablecido,  en  el  cual  se  deben  constar  como  obvias  determinadas 
aseveraciones: "...en una  reunidn  de  mayores los niños no hablan, 
porque  sabemos  que  tenemos  que  respetar  a  todos los grandes,  ade 
ds'que hacerlo  significa  respetar  al  niño Jesfís . . . ' I ,  decfa la 
catequista  despues de llamar  la  atenci6n  a  una  niña  que  platica- 
ba con su  compañera.  Otro  caso:  "...Ustedes  van a la escuela  ver 
dad?,... se  va  allf  para  aprender  a  respetar  a la maestra, 'sea 
quien sea, asf  ganardn la confianza de la  Vfrgen  que  tambi6n  es 
mujer ..." insistfa  la  catequista  despues  de  comprobar  que  una  ni 
fia no obedecfa  sus  brdenes. 

- 

- 

- 

2 .  El catecismo se desarrolla  en  base  a  una  organizacidn  je- 
rdrquica o piramidal.'En  el  vgrtice  superior  est6 el cura,  aba- 
jo de 61,  est8 la jefe de las catequistas,luegolas catequistas, 
y, abajo o en la parte  inferior  estan los niños  que  reciben  la 
doctrina. A parte de la catequista los niños  tienen  escasa  rela 
c idn  con estos  personajes  superiores,  pero  son  aquellas  las  que 
me encargan  de  inculcar  este  drden  de  funciones. Es frecuente 
por ejemplo  que a los niños  que no obedecen se les diga: "...¡Le 
voy  a  avisar  a  doña  Matilde,  ella  tiene  derecho  a cambiarte!..." 
o ". ..iCSllate, que  dirdn  cuando  te  escuchan  esas señoras!...". 

- 

La  catequista  que es portadora y celosa  cuestodia  de los prin 
cipios  fundamentales de la  instituci6n,  tambien  tiene  el  poder 
de desarrollar la sesidn  como  la  crea  conveniente, los niños  es- 
t8n imposibilitados  para  opinar,  peor  decidir..Esta  prdctica  se 
hace mas contundente  cuando  se  inicia  una  sesi6n. "...¡todos -- 



sientense  bien,  ahora  les  voy  a  preguntar  si  ya  saben  persigrrar- 
se!". Los niños  que  Bun  no  estdn  acostumbrados  a  dar  lecciones, 
se atemorizan  y  acurrucan  entre  ellos,  en  completo  silencio  y  es 
quivando  la  cabeza de la  mirada  astuta  e  inquisisdora de la  ca- 
tequista. Es general  todas  las  actitudes de esta  son  autorita- 
rias  cuando  se dirige.a los  niños:  "¡Tienen que aprenderse  esta 
oracibn! . . . " . . l  Todos  tienen  que  saber y escuchar  lo  que  les  di- 
go! I . . . . . " .  Como  producto de este  bambardeo  de  6rdenes  autorita 
rias es notorio  que  al  termino de las  sesiones  los  niños  se  mues 
tren  calmados  y  obedientes. 

I 

I - 
- 

3. La religibn  concibe  que  los  seres  humanos  son  negativos o 
j 

malos por  naturaleza,  que  estdn  en  pecado  desde  que  nacen.  La' 
iglesia  declara  abiertamente: "somos miserables  pecadores". Se 

cree que el  niño  debe  ser  conducido  hacia  la  luz,  sea  la  de  la 
Cruz o de la  cultura  Gtica,  en  cualquier  caso  la  finalidad  es  la 
misma". (Neill, 1975:204). En el  catecismo  tepozteco  no se cree 
en el  niño;  sin  la arnonestaci6n y observacidn  de  alguien  no  "pue 
Be ser  positivo",  Una  mañana  la  catequista  antes de despedirse 
decfa:  "al  niño que obedece  Dios  lo  bendice,  El  sabe y ve nues- 
tros  pensamientos  y  el  sentir  de  nuestros  corazones...  liCuBntos 
van a  portarse  bien  en  sus casas?!... ¡Voy a  preguntar  a  sus  ma- 
mda si es cierto!...". En  otra  acasidn  se  dijo:  "...Todos los n& 
ñoer deben  santiguarse  antes de irse  a  dormir y tienen que fijar- 

I 
I 

I 

- 

. se de lo que  estan  haciendo,  porque  itodos  tenemos  un  angelito 
que nos estd  mirando! ..." Y otra vez:  "...Tenemos que  ser  buenos, 
porqul! ya nacimos  malos, ¡¡todos tenemos  el  pecado  de  nuestros 
primeros padres!!". La  catequista  estd  convencida  del  "sufrimien 
to de Dios", e  inculca  que  si  los  niños  no  colaboran  obedecien- 
do sus enseñanzas  aumentan  tal  martirio,  por  su  parte estos ya 
han  internalizado  esta  sujecibn.  Cierta  vez  que  esta  señora  pre- 
guntd  si  estaban  contentos con t a l  sufrimiento , la  respuesta 
unfsona  fue:  "linbl! ... it;n6!1!. . . I ¡  n6!! ...", y que  son y se- 
ran  los  responsables de que  no  se  siga  tal  sufrimiento.  s6l0'  nos 
resta imaginar  los  lfmites  de  tal  compromiso. 

- 

i 



4 .  Creemos  que  la  religibn  limita  el  desarrollo  de  la  persona - 
lidad e intelectualidad  del  individuo  creyente.  Esta  que se dB 

a  trav4s  del  misticismo  fomenta  el  pensamiento  y  conducta  anti- 
rrealista.  En  el  catecismo  concretamente  Bate  fen6meno  se  obser- 
va en  los  lemas o mdximas  que  constantemente  se  anuncian,  como 
por ejemplo: "Es pecado  si  ofendes  a  los'  demds";  "el  ,evangelio 
dice amaos los  unos  a  los  otros";  "no  hagas  el  mal  a los otros", 
"eso es un  misterio".  Estas  indicaciones  muchas  veces  se  trans- 
forman  en  un  incentivo  para  no  tener  la  fuerza de voluntad  sufi 
ciente,  para  establecer  verdades,  problemas, o señalar  el  enem& 
go principal. Es un  buen  argumento  para  sembrar  conformidad y 

pasivismo y/o  hacer  soportables  los  problemas o necesidades  que 
se tiene. 

- 

LOS siguientes  ejemplos  nos  podrfan  ilustrar  mejor  cdmo  se 
mita  la  curiosidad  e  investigacibn.  Cierta  verz  que se desarro- 
llaba  una  sesibn,  preguntaba  un  niño  despu6s  de  haberse  dicho 6g 

ta  oracibn: 

"Angelito de mi  guarda,  dulce  compañSa, 
no me desampares,  ni de noche  ni de dSa" 

"Porque  le acompa'ña  el  angelito al  niño?" La catequista  furio 
sa respondfo:  "tC6mo  que  porquel".  En  otra  oportunidad  en que la 
catequista  enseñaba el Padre  Nuestro  y  el  Ave  Marfa  pidiendo con 
centracidn y respeto  porque  se  estaban  dirigiendo  a  Dios,  dijo  al 
final:  "El  sabe  todo lo que nosotros  no  llegarfamos  a  comprender". 
Otras  veces se dice:  "Debemos  hacerles  comprender  el  evangelio 
porque  sino  no  podran  resolver  sus  problemas  reales";  "En  el  es- 
fuerzo  que  hacemos,  que  tenemos  que  satisfacer  nuestras  necesi- 
dades,  Dios  nos  est6  hablando  siempre";  "La  Biblia y el  Evmnge- 
lio  no  explican  las  salidas  que  debemos  tener".  Finalmente,  a 
traves de la  enseñanza  memorista de oraciones y cantos se limi- 
ta el  desarrollo  del n i ñ o .  Una  vez  la  catequista  decSa:  "Vamos 
a  santiguarnos y aprendernos  las  oraciones  .de  corrido. Todo con 
la  derecha,  con la mano que comemos...  porque  no  podemoa  hacer- 
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lo  con  la m a w  igquierda ... verdad?...". I 
I 

Creemos  que  esta  caracterfstica de la  religidn  no  se drI de  mane 
ra  mechica..."  la  religidn  no  es,  pues  automdticamente  el "o- 
pio  del  pueblo",  dnicamente  llega  a  serlo  cuando  rebasaba  por 
una  concepcidn  superior  del  mundo,  impide  toda  evolucidn" (H. 
Portelli, 1977 : 2 9 )  . 

, 

5 .  El  castigo  moral que se da  a  travds de amenazas,  es  el  re- 
curso mas socorrido. Por  ejemplo.  al  niño  que  se  niega  a  obedecer 
se le  dice que se le  cambiar6  de  catequista-,  que no se  ie  acep- 
tara en la prbxima  sesidn, o que  se  reportara  a  su  madre "SU mal" 
comportamiento.  Otras  veces  la  inculcacidn de temor o miedo  va 
relacionado  con  suspenderles  el  tan  ansiado  "tiket",  cosa  que 
los niños  tratan  al  mdximo de evitarlo,  porque se le  ha  creado 
un  sentimiento  consumista y/o mercantil,  pues  se  comercializa la 
asistencia de los  niños  cuando  se  les  presiona  sutilmente  entae- 
gdndoles  un  valor  de  cambio, el cual  tiene  determinado  precio. 
(ver  pdgina  ndm ) .  Tambien se castiga  sembrando  verguenza  en 
la  persona  del  mismo  niño;  el  siguiente  ejemplo  nos  explicar& 
mejor:  En  una  ocasidn  una  niña  fue  sorprendida  platicando  con  su 
compañerita  durante  la  hora de "clase".  La  catequista  decidid 
que  el  castigo  era  ponerla  enfrente de todos  sus  compañeros  du- 
rante el  tiempo que abn  quedaba,  al  mismo  tiempo  que  decfa: 
"leres  una  desobediente y malcriada!". Todos los niños  se  empe- 
zaron  a  reir,  la  pequeña  avergonzada  agachd  la  cabeza. 

Otra  forma  de  autoritarismo as los  niños  se  manifiesta a tra- 
ves de la  intimidacidn  con  Dios o con algtín ser  divino, lo cual 
trae  sentimientos de culpabilidad  en  el niño. La  funcidn  primor 
dial de los sentimientos  de  culpabilidad  son  un  obst¿kulo  para  la 
independencia, inicianuncicloqueoscilanconstantementeentre la re - 
belih, elarrepentimientb,  sumisidn, yotra vezlarebelibn. La  culpa 
no es ... u n a r e a c c i d n a n t e l a v o z d e l a  conciencia,  sino  esencialmen- 
te  el  saberse  desobediente  a la autoridad y el miedo  a  represa- 
lias. No importa  que el  castigo  sea  fzsico o consista  en  reti- 
rar el caris,.,. o simplemente  que  el  castigado  se  sienta  como  un 
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extraiio. Todos esos sentimientos  engendran  miedo, y el  miedo  en- 
gendra  hostilidad  e  hiprocrecfa".  (Neill,  1975:13).  En  el  cate- 
cismo  tepozteco  los  sentimientos  de  culpa  generalmente  se  descar - 
gan  a travCSs de oraciones. 

- "Oh Jesds mfo, me arrepiento de haberte  ofendido, 
pues  morirte  por  mf  en  la  cruz 
Te amo con  toda mi alma 
y propongo  nunca  m6s  olvidarte" 

"Vamos niños  al  sagrario, 
que  Jesds  llorando  estd, 
pero  viendo a tantos  niños, 
que contento  se  pondrd. 

, Otras  veces  este  fen6meno  es  mds  directo,  se  puede  dar  en - 
cualquier.explicaci8n.  "Tenemos  que  obedecer  a  Dios  porque  Cris- 
to murid  en  la Cruz,  desde  chiquito  padecid,  no  que  movamos  los 
hombros  cuando  mamita  nos  mande  al  mandado,  porque a Dios no le 
gusta,  el  murid  obedeciendo  hasta  morir  en  la  Cruz". 

En otra  oportunidad  la  catequista  decfa:  "estense  quietos, no 
para que me obedezcan  a  mf  solamente,  sino  a  Diosito,  quien nos 
va  a  cuidar, y no  el de la  cola  larga  verdad?..."  Tambien  otras 
veces se siembran  sentimientos  de  desconfianza  y  temor  hacia  al- 
gunos  seres  no  humanos  ni  divinos.  "Dios  hizo  las  cosas  bonitas 
y las  cosas  feas  tambign ..., porque  un  gusano y una  culebra son 
feos  verdad? ..." (Ser6  ese  el  motivo  del  porque  se  maltrata o te 
men a  estos  animales?). 

- 

6.  La mayorSa o casi  todas  las  oraciones  tienden  a  tener  un 
contenido  individualista, se exalta  al  amor  hacia  un  ser  divino 
y se olvida  a  los  seres  que  nos  rodean.  Esto  podemos  localizar- 
lo por  ejemplo  en  el  contenido de todas  las  oraciones  que  ya  a- 
nunciamos. . 
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7. Como p'arte de las  enseñanzas  se  transmiten  a  traves de 
canciones,  vamos  a  analizar  el  cancionero  que  se  utiliza  duran- 
te  las sesioneis de adoctrinamiento. 10 

a) La  caracterfstica m8s comdn  a lo largo de casi  todas  las 
canciones  aludidas,  es  el  cardcter  omnipotente  y  todopoderoso 
que se da a la persona de Dios, en  contraposicidn  a  otra  figura 
mindscula  y  vulnerable:  el  hombre,  esta  relaci6n  asimetrica  en- 
tre  Dios y el  hombre,  hace  que &te  bltimo  vea  a  Dios  como  el 
elemento  indicado  para  solucionar  sus  problemas,  pues  se  siente 
inferior  y  por  lo  tanto  incapdz de hacer  frente y dar  solucio- 
nes concretas.  Tarnbign  al  hablar de "otra vida", del "mds alld", 
del  "reino  del  cielo", etc. como  el  lugar  donde  se  alcanzara  la 
felicidad  verdadera,  justifica y apacigua los sufrimientos  y pro 
blemas que  se  tienen,  a  la  vez  que  encubren los verdaderos  orf- 
genes  de  la  desigualdad  entre  los  hombres.  (Ver  canciones: 2 ,  

4 ,  5 ,  9 ,  10). 

b) En  la  mayorfa de las  canciones  existe  una  alusi6n.constan- 
te  hacia  la  identificaci6n  de  Dios  con los sectores  sociales  me- 
nos favorecidos  social y econ6micamente,  lo  cual  hace  que  la  re- 
ligidn  ademds de ganar  "gratuitamente"  mbs  adeptos,  las  grandes 
mayorfas se sienten  identificadas  con  dicha  relacibn.  Tambien  a 
traves de las  mismas  canciones  se  puede  percibir  que  la  religidn 
no concretiza,  ni da soluciones  reales  ni  inmediatas  a  estas --- 
grandes  mayorfas,  pues  el  mdximo  pago  es  estar  con Dios.  (Ver 
canciones: 1, 3 ,  4 ,  9 ,  10). 

c) Las canciones  transmiten  sentimientos  de  culpa,  segdn  la 
religidn  los  individuos  son  pecadores  por  naturaleza.  (Ver  can- 
ciones: 1 ,  9 ) .  

d) El total de las  canciones  no  aluden  vivencias o problemas 
concretos  del  pueblo,  por  lo  cual  podrfamos  asegurar  que  no  son 
manifestaciones de la  ideologfa  y  cultura  del  lugar.  Se  dan  con 
el ffn de formar y/o concientizar  en  el  pueblo  el  sentimiento 
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universal  del  catolicismo. 

e) De acuerdo  a  los  planteamientos  generales y el  orfgen de 
las  canciones  podemos  ubicar  tres  tipos  de  canciones:  Aquellas 
que se  refieren o' plantean  el  dogma  general de la  religidn  catd- 
lica, o sea  la  salvacidn  del  alma,  la  fe  en  Dios,  el  seguimien- 
to  a  los  planteamientos  del  Mesfas,  etc.  Entre  ellas  podemos  se- 
ñalar:  "El  profeta",  "Junto  como  hermanos", 'El jardinero",  "Un 
pueblo  que  camina", y "Yo tengo fe". Aquellas que  reflejan  en  su 
contenido  un  tinte  "revolucionario",  que  se  adaptan o repiten  li - 
teralmente de canciones.que nacieron  ex  profeso  a  rafz  de  luchas 
revolucionarias de passes  como  Cuba,  Chile  (etapa  Allendista) y 

en general  toda Adrica Latina; y que  son  conocidas  como  del 
"Canto  Nuevo" o canciones de protesta,  la  cual  tiene  como  final& 
dad  la  denuncia  de  problemas.  Entre  las  canciones  de  6ste  tipo 
tenemos: "A deshalambrar",  "Dale  tu  mano  al  pobre",  "Hombres  Nue - 
vos". Aquellas  que  tienen  un  tinte  comercial,  adaptdndose o si- 
guiendose  literalmente  la  composicidn y mdsica  original,  la  cual 
tiene  como  finalidad  aprovechar  la  influencia  ejercida  por los 
medios  masivos de comunicacidn  (radio, .V., revistas  etc., de ti - 
PO comercial).  Entre  ellas  estbn: "Yo tengo  fe". 

Para  terminar,  a  manera de conclusi6n  podemos  decir que, como 
en casi  todas  las  sociedades y especsficamente  en  nuestra sacie- 
dad de estudio, 1a.identificacidn y / o  conversidn a la  religidn 
cristiana  ocurre  por  imposicibn, mris que por  devocibn,  Bste  jue- 
ga un  papel  importante  como  elemento  en la socializacidn  en  ge- 
neral ... El niño  desde  que  nace  participa  de  las  creencias,  valo- 
res,  comportamientos, etc.,  derivados  de  la  religidn  cristiana. 
Esta  asimilacidn  que  ocurre  primero de manera  informal  (asisten- 
cia  del  niño  a  actividades o festividades  religiosas,  bautizo, 
asistencias  a  misa y defunciones,  etc.),  se  legaliza  despues  con 
el  catecismo  (socializaci6n  secundaria)  fase  que  tiene  como  fina - 
lidad  crear  disciplina y hdbito  en los individuos  (a  manera  de 
curso  de  adiestramiento) a traves de la  enseñanza de conocimien- 
tos  sistematizados  como  son:  conocimiento  de los deberes  delljuen 
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cristiano,  conocimiento  y  cumplimiento  de los sacramentos,  c~ 
lendario  religioso, etc.,  etc. Por  otro lado, como Bete proceso 
religioso  ocurre  durante  toda la vida  (como  ocurre la misma so-- 
cializacibn)  sostenemos  que la institucidn  religiosa es un arma 
poderosa  -quiz8 la mayor- para el "encasillamiento" o "atrapa- 
miento"  del  individuo,  por lo cual  estamos de acuerdo  con  Gramsci 
cuando  dice  que el "determinismo  catdlico hay que combatirlo  cuan 
do empuja  a las clases  subalternas ,a  la pasividad"  (Gramsci  en - 
Portelli 1977:30). 



I 
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CAPITULO I11 

NOTAS 

TInnino  que  Erick From utiliza  en  su  Etica y Psicoandli- 

- sis  cuando  define  las  orientaciones, de el  carbcter;  con  el de- 
fine  al  individuo  que  procura  "introducir  todo  lo  que  puede  en 
su  posicidn  fortificada y permitir  que  salga  de  ella  lo  me- 
nos  posible" 

Al  igual que el  t6rmino  anterior From lo aplica a la  orien - 
tacidn  del  cardcter  que ''este arraigadaen el  experimentarse  a 
uno mismo, como  una  mercancsa, y el  propio  valor,  como  valor  de 
cambio". 

Terminos  anteriormente  referido. 

RelativiSrno  significa  la  proposici6n  de  "juicios de valor y 

de normas  6ticas  que  son  exclusivamente  del  gusto o prefencia 81: 
bitraria, y que .... no puede  hacerse  ninguna  afirmacidn  objetiva 
mente  valida. (From, 1980:77). 

- 

Concepto  tedrico  manejado por Gluckman. 

Esta  cancidn  cambia  de  actividad  a  medida  que  se  va  cantan- 
do, puede  ser  despugs:  barrer,  limpiar,fregar,  etc.  Se  hace  un 
cfrculo  alrededor  de  un  niño  el  cual  se  pone  a  hacer  lo  que  la 
cancidn señala. La maestra  dice  si  esta  bien o mal, o incentiva 
a que  lo  han  mejor: "...has de  cuenta  que  estds  desenpolvando  el 
cuadro de tu casa, o la  ldmpara no?....." 
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* Fiesta  que se da en  la  milpa  como  inicio  de  la  cosecha,  en 
la  cual  se  hacen  ramos y cruces  con  la  flor  del  pericbn. 

Recuerdese  que  son  señoras  que  tienen 4 0 ,  50, o 60 años  de 
edad. 

lo Ver  las  canciones  en  el aphdice. 

l1 La asimilacibn  de  canciones  de  &te  tipo  al  sentir  religio - 
so surge  como  concecuencia  de  la  difusidn  que  hizo (y  hace)  la 
Iglesia  Catdlica  a  partir  de la llamada  renovacidn o participa- 
cidn  "revolucionaria"  de  la  Iglesia  en  los  cambios  sociales.  Tam 
bidn dentro  de  ella  podemos  señalar  el  surgimiento  de  la  figura 
de  Camilo  Torres. 

- 
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CONCLUSIONES 

Cano lo habxamos  establecido  en  un  principio, el.objetivo del 
trabajo fue  investigar  la  socializaci6n  primaria  bajo  la  caracte 
rfstica  autoritarismo  en  la  familia,  y  como  complemento  de  ello 
-ya que el  niño  est8  inbuido  dentro de los lfmites que  marca --- 
este  proceso-  la  socializacidn  secundaria:  escuela  y  religibn. 

- 

Hemos .visto c h o  debido a,la transfomacidn de la  economfa me 
xicana  motivada  por  el  desarrollo  del  industrialismo  y  expansibn 
del  capitalismo,  Tepoztldn  cambia  paulatinamente  su  estructura 
socio-econbmica  insertdndose  al  sistema,  en  el  cual  para  servir 
a  los  intereses de reproduccidn  del  mismo  se  van  transformando 
tambih sus  instituciones  ideoldgicas  (familia,  escuela,  religidn). 
En este  contexto  el  marco  te6rico  en  el  cual  se  analizaron los 
datos, nos  demuestra  que  es  posible  interpretar  la  socializacidn 
en  base  a  la  estructura  socio-econ6mica,  para  comprender  la  rafz 
del  porque  la  dindmica  socializadora  se db de  determinada  mane- 
ra. Es  decir,  teniendo  este  modelo  tedrico  que  sostiene  que lo 
ideoldgico es reflejo  de lo material  comprendemos  que la socia- 
lizacidn  en  Tepoztldn  es  un  proceso  dindmico  en  el  cual,  cambian 
las  condiciones  ideol6gicas de instituciones  y  personas  (compor- 
tamientos,  actitudes,  ideas,  enseñanza de valores, etc.),  en  la 
medida que se cambian  las  condiciones  materiales de vida  y  pro- 
duccibn.  Esa es nuestra  primera  conclusidn  general  del  problema. 
Antes  pasaremos  a  explicar  las  conclusiones de la  socializacidn 
primaria o familiar  que  ademds  de  servirnos  para  el  contexto  te- 
pozteco  podrfamos  generalizarla  para  otras  realidades  semejantes. 
Creo que esa es la  aportacidn  del  presente  estudio. 

I La forma de produccidn  socio-econbmica de la  familia  condicio 
na  el  tiempo de socializaci6n  que  se  imparte  al  niño.  En  Tepoztlan 
predominan 3 tipos  familiares los cuales  se  diferencia  por  la 
actitud socio-econhica que  desempeñan y que la  vez  fomentan 
modf~los mas o menos distintos de socializacidn  en  el  pueblo. 
LOS agentes  Uacializadores  cuya  subsistencia  se  basa  en  la  agri- 

- 
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cultura  fundamentalmente,  en  la  cual  su  relacidn  con  el  sistema 
llruryor es "debil"  transmite los patrones  de  socializacidn  al  esti 
lo  tradicional:.la  socializacidn  infantil  tiene  mayores  signos 
de autoritarismo  irracional.' La  participacidn  del  padre  y  ma- 
dre en la  produccidn de bienes de consumo  (provocando  inversiones 
ilimitados  de  su  tiempo),  el  apego  a  la  religiosidad,  y  a los 
patrones de comportamiento  donde  se  estimaba  al  niño  pasivo  y 
"bueno", son las  variantes  que  originan  este  tipo  de  socializa- 
cibn. En familias  donde  la  actividad  productiva  cuya econoda es - 
tl  insertada  de  manera  mas o menos  directa  al  sistema  capitalista, 
pero  que  no  tiene  ni  la  seguridad  ni  estabilidad  laboral  suficien - 
tes,  la  socializacidn se ve  reflejada  en thninos semejantes, - 
es decir  existe  una  incertidumbre  y  relativismo  en  la  socializa- 
czidn de los niños.  Existe  autoritarismo  pero  se  torna  disimulado, 
sutil, y ademas se desatiende  el  desarrollo  de  enseñanza  de  una 
conciencia  Btica  en  el niño.,En familias  cuya econoda esta  basE 
do en empleos  con  seguridad y estabilidad,  producto  de  la  conti- 
nuidad  y  firmeza  de  contratos  y  prestaciones  laborales,  la so- 
cializacidn  tiende a tener  esa  misma  direccidn.  Hay  cierta  preo- 
cupacidn  efectiva  en  la  enseñanza de valores, y el  autoritarismo 
se torne migs velado. 

Presentando  esta  drden de cosas,  podemos  llegar  a  la  siguien- 
tes  conclusiones.  El  desarrollo  y  complejizacidn  de  la  sociedad 
trajo  consigo  distintos  patrones de socializacidn  dentro  de  una 
mima estructura  social,  en  el  cual  la  caracterfstica  autorita- 
rismo ha cambiado  y  disminuido  cada  vez  mas,  en  la  medida  que  va 
aumentando el relativismo. 

Por  otro  lado las diferentes  formas  de  organizacidn econbica 
de 108 tres  tipos  familiares  tradn  por  resultado  cierta  nivela- 
cidn  en  sus  economfas.  Es  decir,  la  divisidn  de  trabajo  que  exis 
te  al  interior  de cada tipo  de  familia  depende  del  trabajo  del 
padre,  la  ocupacidn de Bste  determina  la  pqrticipacidn  efectiva 
de ,la  madre  en thninos econdmicos  contables.  Tenemos  que  mien- 
tras que en el tipo "A"1amadrey loshijos aportanpara el  incremento 

- 
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del  prequpuesto famil iar ,  en las  damilias  tipo "B" y "C" la'ma- 
dre (y  l o s   h i j o s )  no contribuyen econ6micamente. 

Derivado de es to   los  3 tipos  familiares tiene marcadas dife- 

rencias  respecto d e l  tiempo de trabajo empleado de las madres. 
Puds,  mientras que l a s  madres d e l  t ipo "A" emplean s u  fuerza de 
trabajo  diariamente en mdltiples  actividades  dentro y fuera de 

loa lfmites de s u  hogar,  las madres "B" y "C" l imitan  esta fuer- 
za a las  actividades hogareñas. 

Esto ademds nos viene a asegurar que a pesar de l a  divisidn 
de t raba jo  complejo de los  tepoztecos en general no ex is te  una 
es t ra t i f i cac idn  altamente  diferenciada. Es decir  que vaya a se- 
ñalar   dis t intos  o marcados niveles de vida y atín  de clase  socia-  
les diferentes.  

La divers i f icacibn de l a  actividad  productiva en Tepoztldn no 
quiere decir que e l  pueblo como t a l  haya dejado de tener cohe- 
s i d n  soc ia l ,   e s   dec i r  de manutencidn y reproduccidn de actitudes 
y actividades  concretas de s u  cultura.  Instituciones como l a  es- 
c u e l a ,   l a   f a m i l i a ,   l a  r e l i g i b n ,  e tc . ,  se encargan de cohesionar 
este drden de cosas.  Finalmente  -repecto a l a   s o c i a l i z a c i b ~  p r i -  

maria- a p a r t i r  de los  3 modelos planteados que son una prueba 
sincrdnica de l a  tendencia  general de cambio  que  hay  en Tepoztlan, 
llegamos a def in i r  un modelo actual de socializacidn mediante 
el autoritarismo en la  social izaci6n  primaria  la   cual  reune l a s  
siguientes  caracterfst icas:  

Modelo de Socializacidn  primaria: l a   fami l ia  

1. E l  fin de l a  educacidn es   disc ipl inar  a los  niños a l a  auto- 
ridad de los  agentes  socializantes  ajustados a canones,  reglas 
y recomendaciones de moral. Hay  una i n d u c c i 6 n  temprana hacia la 
pasividad y que  no resulten  estorbo e n  l a  vida de los adultos, 
amqua estos muchas veces  se hagan de "ofdos  sordos :' con l a s  
interferencia% de los  niños. Existe  mayor tolerancia y disponi- 
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bll ldad a mostrarles amor e interBs (en  re lac idn  a l  modelo tra-  
d ic iona l ) ,  pero se soc ia l iza  con l a  idea de que dependan  de un 
mayor o superior, frenando l a   l i b e r t a d  de accidn,   lo cud1 es mas 
dr(tstico cuando se   t ra ta  de niños con roles  dodsticos  regulares.  

2. Existen  los  castigos  f fs icos (manazo, jaldn de ore jas ,  p e l l i z  - 
cos, patadas, con c i n t u r d n ,  e t c . )  , y morales (prohibicibn a l  jue_ 
go, no dar propinas, no l levarlos  de paseo,  encerrarlos,  no com- 
prarles  d u l c e s ,  avisar de las   fa l tas  a un superior,   etc . ) .  Se 
piensa que e l  castigo es necesario  para  la formacidn de buenos 
htlbitos, aunque los   cas t igos   f f s i cos  excesivamente fuertes de an 
taño han desaparecido. E l  castigo  se  otorga por desacato o desa- 
ffo a l a  autoridad de los agentes  socializantes,  para e s t o s   e l  
que los niños  resulten  inquietos o activos es signo de malcria- 
ddz, fast idio  y hasta una carga. La educacidn frena los impulsos 
da investigacidn  naturales e n  e l  niño, con fraces como : " j es t&-  
te  quieto! " o " tno corras! ". 

- 

3. La social izacidn y educacidn  mediante l a  inculcacidn de miedo 
y temor hacia  seres con mayor poder o fuerza  es un arma frecuen- 
t a  de los  padres  para  hacer cumplir 6rdenes. Los cuentos y leyen 
da# nahuatl con contenidos  fantasmagdricos han desaparecido  para 
atemorizar a los niños, pero e n  cambio la imagen del Dios ca td l i  
co es motivo suf ic iente  para  recordarles que tienen que ser bue- 
nos, y no violar  esos sfmbolos. Tambi6n se  atemoriza con abando- 
narlos  venderlos  regalarlos aunque siempre en tono de"broma". 

- 
- 

4 .  El padre: Toda l a   f a m i l i a  se encarga de inculcar (en especial  
l a  madre) que la   dxima  autoridad en  e l  hogar es e l  padre, aun- 
que esto   sólo   se  quede  en e l  plano tebr ico .  Este t iene mayor 
acercamiento  hacia sus nifios, se interesa en sus cosas,  y a l  f i-  

nal  de cuentas es quien decide sobre  las  cuestiones mas importan 
tes. Con los  mayorcitos  juega,  sobre todo los f ines  de semana; 
con los  mas pequeños da muestras de cariiio tomdndolos en brazos 
aunque breve y limitadamente. No contribuye(  real y efectivamen- 
te e n  l a   c r i a n z a ,  formacidn,  salud o desarrollo d e l  niño;  conffa 

- 



c fegmnte  en que l a  madre q u i e n  t iene de l leno que cubrir -6stas  
funciones. Empieza a considerar corn no "denigrante!' de su sexo 

lar labores  domesticas,  pero sdlo l as   rea l iza  cuando ha descan- 
sado. Constantemente amenaza a sus h i j o s  con cast igar los ,  pero 
prefiere dejarlo  para  ocasiones q.ue e l  considera muy importan- 
tes. 

5 .  La madre: E s  e l  sfmbolo de abnegacidn,  paciencia y s a c r i f i c i o .  
Su  trabajo en e l  hogar es un verdadero apostolado. E s  quien otor 
ga castigos con mayor frecuencia aunque  de  menor intensidad que 
el padre. Se comporta como intermediaria  entre  las drdenes d e l  

padre y las   peticiones de los  niños: recibiendo mayor confianza 
de! dstos.  Se interesa  por e l   desarro l lo   in te lec tua l   e fec t ivo  de 
sus h i j o s ,  yendo a la   escuela  a informarse  ocomprandoal  niño 
algo que estimule s u  actividad  (cuadernos, cuentos,  e t c . )  . En 

sfntesis,  es  e l  elemento socializador ntímero  uno  en e l  hogar, 
desde e l  mornento del  nacimiento de sus vdstagos  hasta que estos 
entren a l a   e s c u e l a ,  dependen  mayormente  de e l l a ,  despues compar 
te responsabilidades con otros  agentes  socializantes  (maestra, 
catequista ,   e tc . )  . 

- 

- 

6.Hay incentivo  para que e l  niño a s i s t a  a la   escue la ,  ningdn 
motivo aplaza l a   a s i s t e n c i a  formal a e l l a ,  pugs l a  educacidn se  
considera l a  piedra  angular  del  dxito e n  l a  vida de cualquier 
individuo.  Esta  importancia suprema  ha desarrollado una s i tua-  
c i d n  ambigua en familias con ocupaciones no relacionadas con l a  
agricultura: como  no se dd a l  niño otras  tareas mas que l a s  de- 

legadas  por l a   e s c u e l a ,   s e  concede a e s t o s  todo e l  tiempo para 
que  cumplan con e s t a s ,  pero no se  mide n i  controla s i  efect iva-  
mente se estdn  objetivisando buenos resultados. Es decir los 
niños que no tienen  tareas domtSsticas regulares,  encuentran buen 
pretexto para safarse  de cualquier  otra  responsabilidad, y los  
padres que han cafdo en es te  juego siempre e s t d n  presionando pa 
ra que sean estas  y no otras  sus  actividades, por l o  que, los  n i -  
ños sienten que l a  educacidn escolar  es una carga y a l a  vez una 
eznlida. 

- 

- 
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En familias  relacionadas  con  el  trabajo  agrfcola  la  educacidn 
escolar  presenta dos problemas:  a)  las  tareas  domesticas  que  tie- 
nen los  niños  impide  que  haya  un  real  cumplimiento  y  desarrollo 
escolar,  adn despuh de  que  se  asevere  que  la  escuela  tiene  prio- 
ritaria  importancia.  b) Las  enseñanzas  de  la  labor  agrfcola no' 
8e estdn  virtiendo  ni  asimilando  integramente  como  en  las  genera- 
ciones  anteriores  por  la  misma  causa  anterior  (primacfa  en  la  es- 
cuela). Los padres  suponen  que sdlo la  asistencia  a  la  escuela 
cubre  las  necesidades  de  informacidn  escolar.  Por lo que  ni  las 
ensefianzas  agrfcolas,  ni  las  escolares  se  estdn  cumpliendo  sa- 
tisfactoriamente. 

' 7. La  educacidn  sexual  es  nula y tema  taba  en  la  conversacidn 
de los niños.  Cualquier  pregunta  relacionada  con  el  sexo  es  toma- 
da  como  signo  de  malcriadez,  insolencia o morbosidad.  Se  castiga 
con  la  indiferencia,  bromeo o esquivamiento. 

8. El fajamiento  a  los  niños  persiste,  siendo  m8s  coman  en fan& 
lias  con  actividades  agrfcolas,  en  cambio  en  las  otras  se  ha  ex- 
tinguido  casi  por  influencia  de  las  instituciones  de  salud.  Se 
tiene  en  cuenta  la  actitud  del  bebe  para  determinar  el  tiempo 
be fajamiento  habiendose  hecho  coman solo en los primeros  meses 
de vida. La explicacidn  que se da  es  para  que  no  se  rasguñe,  no  se 
asuste  con  sus  manitas, o no  se  caiga  de  la  cama. 

I 

Ahora  observaremos  la  educacidn  y  religidn  en  el  significado 
de sus  practicas  socializadores.  Puesto  que  estas  instituciones 
estan  insertas  dentro  del  sistema  social  imperante  en  el  cual  el PO 
dqr  del  Estado  trasciende a ellas  de  manera  autoritaria  estas  inet& 
tuciones tambiCSn se  reproducen bajo un  regimen  semejante  en  su  orga - 
niracidn  en  la  relacidn  enseñanza-aprendizaje,  estructura  etc. -- 
Tarabien estas  instituciones  han  cambiado  el  sentido  de  su  sociali- 
zacidn  autoritaria, ahora se  pretende  dar  un  impulso  a  una ------ 
rocializacidn  -educacidn  menos  coactiva,  pero  por  lograr  ese  ca- 
mino se ha llegado a una  tergiverzacidn  del  objeto,  el  relativis- 
mo  axioldgico  a  venido  a  ocupar  el  puesto del autoritarismo  irra- 

- 



L 

I 

2 0 4  

cional .  

Corn l a s  2 instituciones  tienen  caracterfsticas  semejantes e n  
tdrminosde socializacidn  autoritarismo, proponemosunmodelode so - 
cializacidn  Secundaria,   lo  cual  sintetizan sus razgos mas promi- 
nen t e s .  

Modelo de Socializaci6n  Secundaria: La escuela y e l  Catecismo 

1. E l  objet ivo de estas  dos insti tuciones  es   lograr que e l  niño 
aprenda las   reglas  de disc ipl ina  y obediencia, quedando  en un 
segundo plano l a  transmisidn de conocimientos. 

2. Se sostiene y c a l i f i c a  que un niño es "bueno" cuando es  ca- 
l lado e inhibido  durante  las  clases o sesiones. Por lo   contrar io  
aquellos que rompen las  prohibiciones  (pelearse e n  c l a s e ,   s a l i r '  
d e l  a u l a ,   g r i t a r ,  meterse e l  dedo a l a  boca ,   e t c . ) ,  son aquellos 
que reciben mayor atencibn, dejdndose e l  asunto central  de l a  
s e s i b n ,  y ,  a los demds niños que siguen con atencidn e l  curso 
de l a   c l a s e .  

3 .  S e  premia o recompensasal  niño que va a la   escue la  o catec is  
IllO. Esto  se  expresa en recompensad a l a  hora de salida  (dulces 
o t i k e t s )  . 

- 

4 .  La estipulacidn de horar ios   f i jos  de entradas o sal idas ,  con 
amenazas de castigos a quien  no l o  cumpla. 

5 .  La jornada de trabajo  escolar o sesidn  del  catecismo hace una 
marcada d i v i s i d n  entre l o  que s i g n i f i c a  e l  juego y e l  aprendiza 
je .  E l  t raba jo   s igni f i ca  que se  cumplan l a s  drdenes de l a  maes- 
tra y / o  catequista,  y que se den e n  determinados lugares con una 
perOonln que los   dir ige  y resuelva  todas  las  propuestas. 

- 

6 .  La aplicacidn de un modelo uniforme y Unico en l a  enseñanza- 
aprendizaje, l o  cual  castra  las  inquietudes  particulares de los  
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ninos,  a  lo  cual  ellos  responden  manipulando  las  situaciones . 
7.  Como la  mayorfa de las  enseñanzas  se  dan  a  traves de cancio- 
nes y "coritos",  estos  tienen  un  papel  muy  importante  en  la  trans 
misidn de valores  en  terminos  disimulados  u  ocultos.  Todas  las 
canciones  tienen un mensaje  de  drden,  mando o superioridad  hacia 
el niño, lo cud1  inyecta  sentimientos  de  culpabilidad o inferio- 
ridad.  Hay  canciones  para  tranquilizar,  para  "guardar"  las  manos, 
pard  "adormilar",  etc.  Otras  canciones  tienen  mensajes  incongruen - 
te  con  el  modo  de  vida  de los niños  del  pueblo,  pues  se  aluden 
y  ensalsan  las  formas  de  vida  urbana. 

8 .  Hay  castigos  ffsicos y morales; los primeros  se  dan  sdlo  des- 
puce de varias  amonestaciones,  estos  on:  pequeños  golpes  en  la 
cabeza o ligeras  nalgadas. Los castigos  morales  son  frecuentes 
y de mayor  preferencia,  estos son: cancelacidn  de  algdn  acuerdo 
(no salir  al  recreo,  no  entregar  el  tiket, etc.), amenazas,  in- 
timidaciones con algdn  personaje de mayor  jerarqufa o poder. 

Por  otro  lado  habfamos  propuesto  hipotdticamente  tambi6n  que  en 
la  unidad  familiar,  la  escuela y la  religidn  existe  un  seguimien - 
to en  la  inculcacidn  del  autoritarismo. Bien, a  lo  que  llegd nueg 
tro  estudio  es que- mediante  prdcticos de socializacibn  autprita- 
r ia  en  las  tres  instituciones se produce  el  reforzamiento de una 
instituci6n  a  otra. Los rasgos  que  a  continuacidn  enunciamos 
nos resdmen  el  coman  denominador  de  la  caracter'fstica  autorita- 
rismo  en  estas 3 instituciones. 

a)  El ffn de la  educacidn  es  disciplinar  y  someter a los  niños 
segdn  las  disposiciones de los  adultos  lo  cual  crea  un  sen- 
timiento de pasividad  en  el  niño. 

b) La  existencia de castigos. 
c)  La  educacidn  mediante  la  intimidacidn,  lo  que  hace  por 

resultado  sentimientos de culpa. 
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d) Se insent ivael   desarrol lo  de  una personalidad  consumista. 
f )  La exis tencia  de una relativismo  axiol6gico. 

Finalmente, creemos que lacomprobaci6ndelos  resultados obten& 
nidos en e l  presente  trabajo  sobre la   socia l izacidn en Tepoztldn 
puede ser extensivo y representativo de los  fendmenos socia les  
que se  presentan en distintas  sociedades, a nivel  nacional ‘ u  

otros  lugares con semejante formacidn socio-econdmica, lo  cual  
no l leva a afirmar que en los estudics de socializacidn queda 
mucho por hacer. Aclaramos que este  estudio no es t4  terminado, 
al  contrario  nuestro deseo es que s irva  como material de refe- 
rencia para  futuros  trabajos, y que nuestras h i p d t e s i s  aquf em- 
pleadas  sean probados en estudios comparativos  para a n a l i z a r   e l  
fendmeno e n  otros  lugares. Quedan por  profundizarse muchos inte- 
rrogantes que desde la  perspectiva de la   socia l izacidn vendrfan 
aredondearla  estudio  del tema; entre   e l los   es tarfan:  e l  impac- 
to de los medios masivos de comunicacidn, y los mensajes  socka- 
l e s  en los  niños; laforrnaci6ndelcariSicter en . la   in fanc ia ;   l a  en- 
señanza e t i ca   e tc .   Inc luso  abordar e l  mismo objeto de estudio 
con otros marcos de interpretacidn o profundizar  los mismos, 
porque s i  de alguna cosa  peca  nuestro  trabajo fue l a  amplitud 
del tema  mismo. 
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GUIA DE RECOLECCION DE DATOS: l a   fami l ia  

1.- Embarazo 
1.2 .- Act i tudes  ante e l  embarazo. 
1.3.- S i  se  le niega. 
1.4.- Que explicacidn  le  dan los  adultos.  
1.5. -  Relacidn  trabajo-salud de l a  madre. 

/ 

2 . -  La vida del niño  en l a  primera etapa 1-2 años 
2.1.- 
2 . 2 . -  

2.3.- 

2.4.- 

2.5.- 
2.6.-  

2.7.- 

2 .8 . -  

corn fue el parto 
Donde di6 a l u z :  costo  del  parto,  alimentos de l a  ma- 
dre, primeros  dfas de l  niño. 
Lactancia,  hasta que edad, que leche,  horarios,   higie- 
ne. 
Cdmo es e l  destete ,  primeras comidas a que  edad y die -  

ta ,   horar ios ,   h igiene,  s i  usa chupbn. 

Sueño. horarios,  juegos. 
Forma  de envolver a l  niño:  fajado,  guantes,  gorro, h i -  

giene,  cuidados,  atenciones,  actitudes en e l  cambio de 
pañales:  agresividad, desgano. 
Si se l e   t i e n e  en brazos o n8,  lugar  del  niño, s i  her- 

manos colaboran a e l l o .  
Relaciones de afectividad con padre/madre y familiares,  
cuando s e   l e  hacen atenciones  especiales. 

I 

3.- La vida en e l  niño en l a  segtmda etapa 2-4 años, o mas. 

3.1.- Enseñanza y edad  de i r  a l  baño. 
3.2.- Enseñanza y edad  de caminar: s i  gatea, s i  se le  ense- 

ña, uso de andadera. 
3.3.- Enseñanza y edad de hablar: si se atraza,  porque se 

habla  rdpido, s i  s e   l e  enseña,  correcciones. 
3. ! . -  Ropa segdn e l  sexo. 

3 . 5 . -  RelaciCIn entre hermanos. 
3.6.-  Relaciones de afectividad entre padres y familiares. 
3 .7 . -  S i  se l e  hacen, cariños y antenciones, cuando. 
3 . 8  .- Bautizo, padrinos , regalos. 
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3.9.- Celebracidn de cumpleaños. 
3.10.- S u s  travesuras. 
3.11.- Actividades e n  e l  dfa. 
3.12 .- Castigos, amenazas,, q u i e n  l o  hace. 
3.13. - Premios. 
3.14 .- Obligaciones f i j a s  I repentinas. 
3.15.- Juego-juguetes. 
3.16.- Inquietudes intelectuales:   act i tudes  intelectuales,  

q u i e n  y que l e  dan de dtiles escolares  para l a  casa. 
3.17.- Educacidn sexual d e l  niño,  negacidn,  castigos, menti -  

ras .  
3.18.- Hijo  preferido. 
3.19.- Actitudes en/con l a  comida. 
3.20.- Violencia  entre  los  niños. 
3.21.- Q u i e n  se  responsabiliza de la   socia l izacidn.  
3.22.- Otras  personas que intervienen e n  la   soc ia l izac ibn :  

abuelos, tfos , primos,  amistades . 
3.23 .- Percepcidn de los padres acerca de l a  educacidn que 

estdn  virtiendo a sus h i jos .  
3.24.- Cbmo educan a sus h i j o s ,  como fueron  educados, di fe-  

rencias.  
3.25.- Como s e   s i e n t e   a l  n i ñ o ,  seguro,  desconfiado,  pasivo. 

4 .- Preguntas de percepci6n. 
4.1.- QuB desean para sus h i j o s  cuando sean mayores o adul- 

tos .  
4.2 .- Que hacen para lograr  esos  deseos. 
4 03.- Que cargcter  quisieran que tengan sus hijos  tanto de 

niños como de adultos. 
4.4.- Que hacen e l l o s  para lograr  esos razgos del   caracter .  
4 . 5 . -  Describir e l  hombre ideal  y l a  mujer ideal .  
4.6. -  Describir a l  n i ñ o  i d e a l  y l a  niña  idedl. 
4.7.- Que se  piensa de los caprichos  infantiles,  de l a   t e r -  

quedad  de los  niños  llorones y traviezos a dis t intas  : 

edades. 
4.81- DiferWlQias en l a  ?ducacidn de l o s   h i j o s  mayores y me- 
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nores:  por mayor experiencia,  por menor tiempo para 
dedicarles,  por  tener l a  ayuda  de los  hermanos. 

4.9. - Unidn entre  los hermanos. 
4.10.- Derechos que tienen  entre los hermanos  menores y ma- 

yores. 
4.11.- Personas que tienen derecho a amonestar a los niños. 
4.12.- Paseos con los niíios, lugares,  frecuencia. 
4.13.- Dinero a los niños,  para que,  frecuencia,  cantidad. 
4.14 .- Cdmo es   e l   cardcter  del  Tepozteco, s i  se cr6e que  ha 

cambiado, e n  que, si e s  Cltil para l a  vida que s e   l l e -  
va e n  Tepoztlbn. 

4.15.- Que tanto se cree que el   cardcter  es   innato,  que tan- 
to  creen que se l e s  forma, que responsabilidad sien- 
ten que e l l o s  tienen como padres  sobre e l   c a r d c t e r ,  
o por otras  influencias.  

4.16.- Que influencias  creen  tener los padres e n  sus ideas 
acerca de l a  educacibn de s u s  h i j o s .  

\ 
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WCIONES QUE UTILIZAN LAS CATEQUISTAS 

EL PROFETA 

Yo no era  un profeta,  
n i  un h i j o  de profeta,  
yo era  un pastor y vendedor  de higos.  
E l  Señor me tom6  de detras del rebaño 
y me di jo :  Ve y Profetiza. 

DESDE LA ALBORADA DE MI VIDA 

SIN QUE TU ME: HABLARAS 
YA SABIA QUE ESTABAS ALL1 

(se repite)  

TE SENTI 

Luego me seguiste por  doquiera que yo f u f ,  
y ne protegiste velando siempre por m i .  

Desde l a  alborada....... 

En e l  a i re   f resco  de los  montes t e  sent$ 
y en e l  verde espejo de los  lagos yo te  v i .  

Desde l a  alborada ........ 
En la limpia r i s a  de los  niños yo te vf 
y en el corazdn de los   senc i l los  de sentf. 

Desde l a  aborada ....... 
En la negra noche tu estabas  junto a m i  
fu41 por t u  presencia que en e l  fango no caf  

Desde l a  alborada...... 

JUNTOS COMO HERMANOS 

Juntos corno hermanos 
miembros de l a   I g l e s i a  
vamos caminando 
a l  encuentro d e l  Señor. 

1.- Un largo caminar 
por el desierto   ba jo  e l  sol 
no  podemos avanzar 

' sin la ayuda d.:l Señor. 
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2.- 

3.- 

Unidos a l   r e z a r ,  
unidos e n  una cancidn 
viviremos  nuestra fe  
con l a  ayuda d e l  Señor. 

La I g l e s i a  en marcha estd 
a un mundo nuevo vamos ya 
donde reinard e l  amor, 
donde reinard l a  paz .  

EL JARDINERO 

Un dfa de un jardinero 
se v i s t i d  e l  Señor. 
Podaba los cotos las f lores.  
la8 praderas de Dios. 
Y hoy dende e s t a s ,  
M n d e  e s t a s  Señor? 
En el jardinero 
tambidn,  hoy tambidn hoy. 

Un dla de un caminante 
se v i s t i d  e l  Señor. 
Porque los que 61 amaba 
se le iban s i n  amox. 
Y hoy ddnde e s t a s ,  
dande estas Señor? 
En el camiante. 
que a nuestro paso de unid.  
Ddnde e s t a s ,  ddnde e s t a s  señor 
ddnde es tas  Señor? 
En aquel que no miro 
en el pobre t u  e s t a s ,  
y b l i l l a n  mis ojos 
al reconocer t u  voz. 
All$ estas,  a l l f   e s t a s  
ya t e  v i  Señor. 

UN PUEBLO QUE CAMINA 

UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO 
GRITANDO; VEN SERORr 
UM PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA 
LA GRAN LIBEIIBCION. 

Loa pobres soempre esperan e l  amanecer 
de un dIa mds justo y s i n  opresd 
Los  pobres hemos puesto l a  esperanza 
en Ti, Libertador. 

Salvaate  nuestra  vida de l a  esclavitud. 
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Esclavo de la ley,  sirviendo 
en e l  temor: 
noaotros hemos puesto l a  esperan- 
za en Ti, Dios del amor. 

El minda por la guerra  sangra s i n  
razdn,  familias  destrozadas busco 
un hogar: E l  mundo tiene  puesta 
l a  esperanza en T i ,  Dios de l a  paz. 

CUANDO UN NIQO 

Cuando un niño con  hambre p i d e  pan, 
cuando l l o r a  pues nadie  se l o  da, 
toh! pienso en T i ,  Jesds. 
S u f r e s ,  l l o r a s ,  mueres... 
Con los niños, de hambre mueres Td. 

Mueres Td cuando un hombre esclavo  esta,  
cuando g r i t a  pidiendo  libertad 
tOh! pineso en T i ,  Jesbs. 
Sufres, l l o r a s ,  mueres... 
con los  hombres esclavos mueres Td. 
Cuando siento que e l  mundo  en guerra esta,  
que e l  hermano al hermano matar6 
¡Oh! pienso e n  T i ,  Jesbs. 
Sufres, l l o r a s ,  mueres... 
con los hombres  en guerra mueres Tb. 

Cuando pasas enfernlo junto amf, 
cuando olvido t u  nombre y t u  sufrir. 
Sufres ,   l loras ,  mueres... 
Por m i  absurdo egofsmo mueres TB. 

DALE TU MANO AL POBRE 

Dale t u  mano al pobre, 
dale ,  que t e  harg bien 
y encontraras el camino 
como ayer t e   l o  encontrg 
dale t u  mano a l  pobre 
dale, que t e  hard bien 
t e  mojar4 el suds santo 
de l a  lucha  y e l  deber 

La p i e l  del pobre t e  enseñard 
todas las sendas que habrds de andar 
llano de cobre te ha  de mostrar 
toda l a  sangre que has de dejar .  

bala tu mano al pobre, 
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dale ,  que t e  hard bien 
y encontraras e l  camino 
COBLO ayer yo l o  encontre 
es e l  tiempo del  pobre 
mestizo, g r i t o  y f u s i l :  
s i  esa5 puertas no se  abren, 
e l  pueblo l a s  ha  de abrir  

AmQrica estd  gritando 
e l   c i c l o   s e  vuelve  azul: 
campos, r i o s  y montañas 
liberan su propia l u z .  

La cople no quiete dueño: 
patronos nomds mandar, 
l a  guitarra americana 
peleando  aprendid a cantar. 

FIESTA LIBERADORA 

Necesitamos celebrar una f i e s t a  
con saber de eternidad: 
necesitamos f e s t e j a r  una lucha, 
arriesgar  nuestra  seguridad 

Y aqugl  que resuci tb ,  
vendrd a animar la f i e s t a  
El mismo buscd e l  lugar 
en  donde todos quepan 

Prender l a  esperanza  ahf, 
donde se  habfa apagado, 
pensar l o  impensable, sf, 
viv i r  l o  inesperado. 

La f i es ta   ser6   a r r iesgar  
el todo  por e l  todo. 
Tendrd  que recomenzar 
de diferentes modos. 

HOMBRES NUEVOS 

Danos un corazdn  grande para amar. 
Danos un corazdn fuerte para  luchar. 
Hombres nuevos, creadores de l a  Historia 
constructoras de  nueva  humanidad; 
hmbres nuevos que viven la existencia  
con los  r iesgos de un largo caminar. 
Hombres nuevos que  ha estado caminantes 
eedientos de verdad , 
hombres nuevos s i n  frenos n i  cadenas 
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hombres libres que exigen  libertad 

Haabras nuevos amando s i n  fronteras 
por encima de raza y lugar; 
hombres  nuevos a l  lado de los  pobres 
compartiendo con e l lo   techo y por 

JUGANDO CON LA BRISA VA, 

Jugando  con la   br i sa   va ,  
jugando con la   br i sa   va ,  
jugando con las  blancas nubes, 
con.la8 nubes blancas  viene y va, 
Sur  manos se abren a l   pasar ,  
Sus manos se abren a l  pasar, 
su8 manos  como dos palomas, 
cano dos  palamos, palomas de paz. 

Y la   gente ,   la   gente ,   la   gente ,  
l a  gente que l e  ve volar ,  
le dice: Vente,  vente,  vente. 
Que todos queremos a l a   l i b e r t a d  
l o  dice.. . 
Yo quiere que ttí sepas  hoy, 
yo quiero que t d  sepas  hoy, 
Yo quiero que td sepas hoy, 
que de mil mujeres, 
aras  las  mejor,  
muchachos  que  andan por ahf,  
muchachos  que  andan por ahf ,  
tenemos que buscar  para  ahf  vivir. 

YO TENGO FE; 

Yo tengo f e  que todo cambiara, 
que tr iunfara por siempre e l  amor. 
Yo tengo f e  en que siempre b r i l l a r a  
l a  l u z  de l a  esperanza no se apagara 
jamds. 

Yo tengo f e ,  yo creo en e l  amor, 
yo tengo f e ,  tambib mucha i l u s i b n ,  
Porque yo s e ,  ser8 una realidad, 
e l  mundo de j u s t i c i a  que  ya empieza a 
deipsrtar.  

Yo tengo fe, pues creo en Dios; 
yo tengo f e ,  ser5 todo mejor, 
88 ca l lara  e l  odio,   el   dolor.  
La gente nuevamente hablar6 de su 
i l u s i b n .  
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Yo tengo fe, los  hombres cantardn, 
una cancidn de amor universal;  
yo tengo fe, sera una realidad. 
E1,mundo  de j u s t i c i a  que  ya empieza a 
despertar. 

A DESALAMBRAR 

Lea, pregunto a los  presentes 
si no se han puesto a pensar 
que esta t i e r r a   e s  de nosotros 
y no del  que tenga mds. 

Yo pregunto si en l a   t i e r r a  
nunca habra pensado usted, 
que si l a s  manos son nuestras 
es nuestro l o  que nos  dan. 

A desalambrar, a desalambrar 
que la   t i e r ra   es   nues t ra ,  
es tuya y de aquel, 
de Pedro y Marfa y Juan y Jose. 

S1 molesto con m i  canto 
a alguno que  anda por ahf 
l e  aseguro que es un gringo 
o un dueño este  pass. 


