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A ai padre, de quien recibf 
los d s  valiosos huehuatlatolli. 
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a todos honra, y d s  a tus psdres. 
ltabaja de tus manos y come de lo  que trabajares. 
Vive limpianiente porque no se vive esta vida 
dos veces, y con trabajo se pasa y todo se acaba 
y Pene-. No ofendas a alguno, n i  l e  quites 
n i  tanes su honra...” 

(Consejos de un padre nahua a su hijo.) 
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_ka pxesente investigación es un intento de qproximarsftento a las nuevas 
interpretaciones del estudio de l a  cultura popularl. 
inquietud de acercamiento a ese vasto y compllejo campo que en nuestro 
pars tiene sus rakes en el indigenismo y el folclor. 
Esta investigaci6n responde a la preocupación por conocer e interpre - 
tar ias formas en que se reproducen o construyen las estructuras sin - 
bslicas en una de las principales instituciones sociales: La Familia. 
El tema de cultura popular y el -it0 faniliar han sido abordados 

Responde a una 

desde diferentes perspectivas, sin embargo, pocos son los que destacan 
el papel de la institución familiar en la conformación cultural. 
La cultura es un proceso cambiante, presente en las luchas y alianzas 
entre las clases, la cultura no es un campo ajeno a los conflictos de 
la desigualdad social, tal desigualdad no sólo se manifiesta en el 
ambit0 de la producción, también est8 presente en el del consumo, el 
de la reproducción social, el de la cultura. 
Las contradicciones sociales, políticas, econhicas, no sólo se expre- 
san y exacerban en la esfera productiva, también est& presentes en la 
vida diaria, en el bnbito de lo "privado", de lo familiar, y no siempre 
adoptan un carácter violento, transformador, sino muchas veces adapta- 
tivo, reformador, "narcotizante", como dice Lombardi Satrianil. 

1. N6stor García Canclini, en una ponencia sobre el tema, propone que 
rahs que hablar de una cultura popular, es necesario hablar de 
"culturas populares", ya que no se trata de un todo unificado y 
bnico, sino que dentro de estos sectores hay una diversidad de 
patrones culturales, objetos y hábitos. 
(Garcfa Canclini, 1987 : 62 1 . 

2. Lombarai Satriani atribuye una propiedad "narcotizante" a ciertos 
fenhnos de integración, disimulaci6n y amortiguamiento que expresan 
algunas contradicciones enlos sectos populares. -. 
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la "Produ i6n Mat Por todo ello elegí estudiar, no el lugar d rial", 

el sitio considerado por mucho tiexpo como "lo estructural", la "base" 

que determina todos los den&? aspectos del mundo social, el escenario 

privilegiado para observar el proceso de e-lotacibn y degradación del 

trabajador en la cadena productiva, el sitio a partir del cual se 

determina la pertenencia de clase. Con esto no niego la importancia de 

analizar los procesos económico-sociales (de luchas y contradicciones 

entre las clases) al interior del lugar de trabajo, de la fábrica, el 

taller o la oficina. 

Creo que no existe un sitio privilegiado para entender procesos sociales, 

no existe el lugar exclusivo donde se conforme y manifieste l a  pertenen- 

cia de clase. 

Considero que el 'mbito laboral es tan importante como lo puede ser el 

escolar, el del consumo, el familiar, lo domíhtico, tradicionalmente 

considerados parte de la superestructura. 
fundamentales, porque a través de ellos se vive y trasmite una concep - 
cidn o significado del mundo, donde se internalizan normas y se redons - 
truye física y culturalmente a los individuos que deberán ocupar una 

posición dentro de las jerarquías y las relaciones de producción. 

Decidí hablar de espacios "privados", familiares, donde se viven formas 

específicas de ser subalterno. 

prácticas cotidianas manifiestan aspectos de la vida social y económica. 

En toda práctica cotidiana, lo económico y lo cultural están indisolu - 
blemente ligados, algo que Néstor García Canclini ha expresado de manera 

tan clara: 

Siendo todos estos elementos 

Un espacio rico en signos, donde las 
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"Cualquier práctica es sirmiitáneaiaenté eco- 
&ica y simb6lica. 
a traves de ella, le atribuZmos un signifi- 
cado. Comprar un vestido o viajar al trab= 
jo, son dos prácticas socio-econbnricas y al 
inisnio tiempo comunican algo de lo que quere 
mos decir a otros.. . 
(García Canclini , 1982 : 44) . 

A la vez que actuamos 

En las prácticas hay al mismo tiempo acción y representación, realidad 

y un conjunto de elementos simbblicos, entendiendo como simbólico a1 

conjunto de procesos de siqnificación y comunicación. 

interés de mi investiqación se centra en el aspecto simbblico Ce Is 

cultura, en ver a ésta como un sistema de siqnos, de tal forma m e  

llamaremos cultura a: 

Por esto el 

"la producción de fenhenos que contribuyen, 
mediante la representación o reelaboración 
simbdlica de las estructuras materiales, a 
conprender, reproducir y transformar el si2 
tema social. Es decir, todas las Fracticas 
e instituciones üedicadas a la administra - 
ci&, renovación y estructuración del senti 
do". 
(Carda Canclini, 1982:41). 

El adlisis de la presente investigación abarca dos aspectos: 

1.- El uso y significado del espacio y los objetos, corn representa - 
ciones, es decir, como elementos de un caigo simbblico. 
La organización del tiempo y el trabajo, como elementos-muestra 
del vínculo entre el sitio considerado "privado", "individual" 

o "familiarn, con aquel que constituye "10 colectivot8, "lo grciduc 

tivow, "lo macrosocial". 

2.- 
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E l  primer aspecto comprende l a  form en que los objetos y los espacios 

familiares son elementos que, a l  tiempo que cimipien,una función prsctica, 

representan, recuerdan o expresan valores, creencias, aspiraciones y 

sucesos. 

niás amplio. 

Los ssmbolos deben analizarse en relación con otros acontecimientps, 

porque no son hechos aislados, sino elementos implicados en un proceso 

social. 

Los objetos y espacios se usan y formulan a l  mismo tiempo intereses, 

Es decir, se vuelven sfmbolos o parte de un código simbblico 

propósitos, aspiraciones. 

E l  Cltimo capítulo versa en torno a l a  organización del tiempo y e l  

trabajo familiar, partedela premisa de que e l  trabajo y e l  tiempo se 

organizan en relación a las exigencias y limitantes "del exterior", de 

lo  macrosocial, ya que estos dos elementos no existen aislados e inde- 

pendientes, porque existe una relación dialéctica entre l o  social y lo 

particular. La manera en que se trabaja u organiza e l  trabajo en e l  

hogar, en me usan o destinan e l  tiempo las familias estudiadas, va 

forjando paulatinamente una cultura e indentidad de clase. 

En este sentido, e l  concepto de identidad se define como una serie de 

gustos, tácticas y recursos de adaptacign, sobrevivencia y transforma- 

ción. La identidad abarca creencias y costumbres heredadas del pasado, 
. pero adecuadas paulatinamente a l a s  exigencias del presente. 

tidad debe ser vista como un juego dialéctico entre l a  autoafirmación 

de l o  propio y las diferencias que guardamos con "los otros". 

La iden- 

Orqanizamos nuestro tiempo y trabajo en relación a pautas culturales 

interiorizadas, pero también en relación a las limitaciones socioeconó- 

micas que nos marca l a  sociedad. 

Esta investigación no oretende agotar e l  tema, n i  es un estudío exhaus- 

tivo de estos aspectos, menos aGn pretende descubrir e l  aspecto clave . .- - 

-- 

I 
I d 
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del análisis cultural, ni pretende poner en tela de juicio ninguna 
investigación que se haya hecho sobre el tema. 
Creo que wchos de los estudios realizados sobra la cultura han apor- 
tado, en su momento y lugar, elementos inportantes al anbiisis. 
El presente estudio puede situarse en el hbito de la cultura, ya que 
se vincula al conjunto de procesos simbblicos que están presentes.en 
la forma de vivir y ver la vida, las tradiciones populares, etc., y 

particularmente de lo popul.. Se centra en el análisis de dos prácti- 
cas cotidianas (Organización del espacio y los objetos, y la Organiz5 
cidn del tiempo y el trabajo) 
colonia popular de la Ciudad de México, Santo Domingo de los Reyes, 
situada en la zona llamada de los pedregales de la Delegación de Co - 
yoacdn, y fundamentalmente se hace un análisis del papel de dichas 
prácticas en la conformaci6n de una cultura. 
La investigación se ubica en el campo de la antropología urbana y tiene 
como elemento predecesor el estudio realizado en el mismo sitio por 
Patricia Safa (Safa:1986), el cual se enfocó al análisis del papel que 
juega la escuela en la conformacidn de la identidad poylar. 
El vínculo entre las dos investigaciones consiste en que su objetivo 

al interior de algunas familias de una 

es el análisis de instituciones fundamentales, como .son la familia y la 
escuela, en la trasmisión de la cultura. 
Safa analiza e1 papel de la escuela en la conformación y pertenencia 
de clase, fundamentalmente a través de su carácter socializador. Su 
estudio se centra en el análisis de las practicas al interior de la 
escuela, aunque también están presentes las prácticas familiares y el 
papel de la colonia. 
Hi investigación, en cambio, se enfoca al análisis de dos prácticas 
cotidianas al interior de las unidades dangsticas. 
estas prácticas de otras instancias, pero sf poniendo énfasis en el as- 
pecto simbólico, en el cargcter configurador de diferencias entre las 
clases sociales. 

Sin pretender aislar 

._ 
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Para el anglisis de dichas prácticas fueran fundamentales los conceptos 
de habitus y pr&tic&, desarrollados por Pierre B-rdieu y Michael 

Pincon respectivamente. 

El habitus es el elemento clave a partir del cual es posible acercarse 

.. 

. .  

a la comprensiÓn.de la pluralidad de estilos de vida distintos y distiE 

tivos. 

"Bourdieu trata de reconstruir en torno al 
concepto de habitus, el proceso por el que 
lo social se interioriza en los individuos 
y logra que las estructuras objetivas con- 
cuerden con las subjetivas [...] El habitus 
generado por las estructuras objetivas gen= 
ra prácticas individuales, da a la conducta 
esquemas básicos de percepción, pensamiento 
y acción". 
(García Canclini, 1986:25). 

Las prácticas son la traducción de este sistema estructurado llamado 

habitus; las prácticas actualizan las disposiciones del habitus, pero 

tambisn son el vínculo dialéctico entre habitus y conyuntura. No son 

solamente la ejecucidn del habitus y la apropiación pasiva, sino que 

estas paulatinamente conforman las situaciones y posiciones de clase. 

A través de las prácticas el habitus se construye o actualiza, y al 
mismo tiempo el habitus estructura las prácticas cotidianas. Por esto, 

en la presente investigación, l a  reconstrucción de momentos cotidianos 

es fundamental, ya que se trate de hacer un andlisis que permitiera 

conocer la interaccidn de los procesos que ahí se conforman, reproducen 

y transforman. 

3. Dentro de esta línea de investigación se encuentran los trabajos 
publicados en la colección Cuadernos de Trabajo del INAH, Nhs. 
1 y 2. 

I .. - 

, 



I .  

13 

En l a  organizeicibn del trabajo y e l  tiempo, y e l  uso de los espa- 

cios y los objetos, se manifiestan p ~ s s o s  complejos, como l a  so- 

cialización paulatina dsl individuo, l a  construcción de "gustos" 

y pertenencia de clase. 

También podemos analizar situaciones canalizadoras de "necesidades" 

y "gustos", diferenciados por clase y grupo social. 

Cam0 ejemplo, podsmos mencionar los cursos "recreativos" organizados 

por dependencia's gubernamentales, ccmo e l  Sistema para e l  Desarrollo 

Integral de l a  Familia (DIF) o e l  Departamento del Distrito Federal 

(DDF), en colonias populares, en donde establecen cursos "adecuados" 

a l  tipo de asistentes. 

Estos programas parten de l o  que dichas instituciones oficiales 

definen como "necesario" para e l  tipo de población a l a  que van 

dirigidos. 

las colonias populares, como Santo -ingo, los cursos "están 

planeados para e l  tipo de gente que asisten4, se planean y promueven 

"cosas Útiles para l a  población de escasos recursos, ya que ellos 

requieren un oficio o actividad que les permita ganarse l a  vida 

o un dinero extra" . 
En contraste, los cursos iniplementados en l a  Casa de l a  Cultura 

"Jesús Reyes Iieroles", con asistencia mayoritaria- de clases medias 

5 

4. Entrevista a l a  trabajadora social coordinadora del Programa 
de Adstencia Social Alimentaria del Centro Comunitario DIF.  
(Santo Domingo, 7-$11-1988). 

5. Idem. 

-- 

I 
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En este proyecto los participantes se avocar-on a l  estudio de diferentes 

aspectos: condiciones de trabajo, cultura, relaciones familiares, consu 

mo, etc., siendo tambih diferencial e l  s i t io  en e l  que cada quien se 

centró, En dicho proyecto m i  investigación se llev6 a cabo con familias 

de varias colonias populares de l a  Delegación de Azcapotzalco, y consis- 

t ió  en e l  estudio del trabajo dom6stico y su importancia en l a  reproduc- 

ción de l a  fuerza de trabajo. 

Esta experiencia me mostró vetas importantes a estudiar en e l  ámbito 

familiar, y en esta participación obtuve una importante experiericia 

para establecer estrategias de acercamiento con las familias a estudiar, 

ya que l a  investigación en e l  ámbito urbano exige herramientas teórico 

metodológicas más amplias que las  desarrolladas por l a  antropología 

tradicional. Ahora no podemos asumir e l  hecho de ir a vivir con l os  

objetos de estudio, n i  nos enfrentamos a culturas completameqte opcestas 

y desconocidas para nuestra realidad como investigadores, es decir, 

adicionalmente se corre e l  riesgo de perder de vista muchos aspectos 

por resultar "normales" para cualqder citadino. 

4 A partir de esta experiencia sabía que l a  observación participante era 

fundamental, pero también había datos que sólo obtendría con l a  aplica- 

ción de encuestas ycyestitjo~arias. S in  embargo, las técnicas antropolb- 

gicas por excelencia: historias c de vida, elaboración y análisis de un 

c-ción paulatina de genealogías, y l a  relación 

araisto2con í a  gente, fueron las que aportaron información con myor 

^I__ 
.l Î  

+ dkw-e de campo .a 
m e z a .  

En los estudios urbanos, las técnicas de acercamiento a l  objeto de 

estudio varifan con respecto a las utilizadas en zonas rurales. 

l a  presente investigación, e l  acercmiento con los habitantes fue 2 

través del Centro Coríiunitario DIF y e l  Centro Cuauhtémoc del DDF. 

Paralelamente, se llevaron a cabo entrevistas informales con transeúntes, 

Para 
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araas de casa, niños y j6venes. . 

Inicialmente se enfocó y analizó e l  papel de las ya.citadas instancias 

gubernamentales en l a  cotidianeidad de l a  gente 

Se observó su organización, los servicios que prestan y e l  uso que de 

ellos hace l a  gente. 

Se asistid a eventos rutinarios y excepcionales de estos Centros,.prin- 

cipalmente en e l  horario más activo, de 8200 a 15:OO horas. 

autorización para aplicar una encuesta a las personas que asisten a 

esas instalaciones. S i  bien hubo colaboración, l a  estructura y dinámica 

de dichas instituciones dificultaba obtener una información mas ver'ldica. 

Se observó que e l  trato existente entre e l  personal del Centro DIF y los 

que asiste a ellas. 

Se pidió 
k 

usuarios, reproduce muchas situaciones 

credencialismo, típicos y añejos en l a  

6. Pablo Gonzdlez Casanova, afirma que 

de subordinación, paternalism0 y 

sociedad mexicana6. 

una de las bases de l a  cultura 
política mexicana es l a  concesión 
a través de dotaciones, subsidios, etc. 
control y se "otorga a todos aquellos que se porten bien". (1981: 13 1. 

En l a  presente investigación este hecho se observó, en e l  período 
de reparto de despensas. 
así como las familias que tienen derecho a ellas. La gente la  "gana" 
asistiendo a eventos que organiza e l  DIF, l a  asistencia se registra 
en una tarjeta, 0 por l a  adhesión a alguno de los comités del Centro, 
y l a  comprobación documental de una situación econdmica precaria. Cada 
dexechohabiente se presenta en una hora y día señalados, de lo  contra- 
r i o  pierde su derecho a l a  despensa. Estas no son gratuitas, pero ti5 
nen un costo muy bajo, contienen f r i j o l ,  harina de maíz y otros granos. 
E l  día de reparto se hacen largas f i las  an espera de turno; para e l  
personal del Centro y l a  gente que asiste, esto es normal. 
no mostraba extrañeza por e l  hecho de esperar o hacer f i las ,  por tener 
que rogar atencien a los encargados, checar tarjeta de asistencia o 
adherirse a organizaciones, a cambio de ciertos productos. Es un 
intercambio no ajeno a las clases populares de México. Práctica obs- 
vable en múltiples ejemplos, como "la promoción del voto'' a través de 
regalos tales como . . . 

(cdnmente llamada componenda), 
La concesión es una form de 

> 

Este período está establecido estrictamente, 

La gente 

. .. . 
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A M s ,  l a  relación establecida a partir del DiF tuvo un carácter coer - 
citivo para las  amas de casa y esto les predisponía iiegativamente para 

proporcionar información, l a  gente aceptaba colaborar porque era parte 

de su cuota de participación en las actividades del Centro, lo conside- 

raban un requisito más que cumplir. 

En cambio en e l  Centro Cuauhthoc del DDF, e l  vínculo se estableció de 

una forma d s  natural, menos forzada, ya que e l  dd i co  del Centro pre- 

guntó a algunas amas de casa s i  estaban dispuestas a colaboraren e l  

estudio, y se les i n f o d  de manera general acerca de los objetivos. 

La relación con las familias se estableció paulatinamente. Las prime- 

ras entrevistas eran a través de cuestionarios directos, así como ob - 
servación directa del ambiente que rodeaba l a  entrevista; y poco a 

poco se establecieron relaciones amistosas. 

Las visitas se registraban detalladamente en e l  diario de campo después 

de l a  entrevista, tratando de reconstruir todos los hechos observados, 

y manteniendo textualmente los comentarios expresados por l a  gente. 

La encuesta se aplicó a 45 familias del lugar. 

se logró establecer una panorámica general de l a  colonia, y l a  recons- 

trucción de l a  historia oral de su conformación. 

entrevistas domiciliarias sólo se realizaron con once familias; de tales 

En esta etapa inicial 

.. 

Posteriormente las 

. . . tarjetas gratuitas para adquirir leche de l a  Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CUNASUPO), acceso a venta de Tortibonos, 
etc. 
Esto no significa que l a  actitud de las clases populares en l a  n? 
gociación sea siemrpre de subordinacibn, ya que tambign se presen- 
tan actitudes de arrebato, de apropiación, de lo  cual fue muestra 
e l  movimiento de invasibn de terrenos que dio origen a Santo Domi2 
go, o l a  inpugnación por e l  respeto a l  voto, que se dio en muchos 
lugares, en e l  reciente proceso electoral. 
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entrevistas se logrd observar l a  organizacibn general de l a  unidad 

danéstica. 

E l  estudio se continuó con aquellas familias que se había desarrollado 

un vínculo de confianea, y que a l  mismo tieapo presentaban variables 

econhicas, de composicidn, y en etapas de ciclo vital diferencial. 

Debido a los requerimientos exhaustivos que presentan los estudios 

familiares, l a  muestra no podía abarcar gran níhero de familias. Se 

eligieron algunas que, sin pretender presentarlas como representativas, 

poseían variables considerables en su composición, nhero de hijos, 

etapa joven o madura, nivel económico, conformación laboral, etc. 

La fase de investigación cualitativa se llevó a cabo con un grupo más 
pequeño de familias. 

ra  como un aspecto social global y las prácticas cotidianas. 

De l a  reconstrucción de prácticas concretas y l a  descripción de las 

formas en que se desarrollan procesos de organización en l a  casa, se 

desprenden e l  tipo y l a  forma de trasmitir normas que rigen e l  COWL 

E l  estudio de familias permite vincular l a  cult2 

tamiento y que están en relación con las exigencias sociales, pera 

también en torno a las exigencias del núcleo familiar. 

Los resultados de esta investigación se presentan en cuatro capítulos 

organizados de l a  siguiente forma: 

E l  primer capftulo tiene como objetivo presentar una imagen general 

del lugar de estudio, en este capítulo están presentes elementos en 

torno a l a  formación de l a  colonia y su problemática. 

E l  segundo capítulo contiene las categorías básicas utilizadas para 

interpretar e l  material empírico: concepto de habitus, prácticas, 

necesidades, etc, además de l a  reflexión sobre e l  papel de l a  unidad 

dcdstica en e l  proceso conformador de una cultura de clase. Como 

recur80 descriptivo de este proceso se presenta e l  apartado " Un día _ _  

I d 



cam cualquier otro", que es l a  reconstruccidn general de un día er, l a  

vida de tres familias. 

E l  tercer capítulo titulado " Organización del E8paCiO y los Objetos " 
expresa e l  intento de aplicar un análisis del aspecto simbdlico de los 

objetos y e l  uso de los espacios de una vivienda popular. 

"Organización del Tiempo y e l  Trabajo" pretende mostrar c b ,  en 10 

manera de organizar las rutinas cotidianas de trabajo y l a  distribccibn 

de éstas, y en los procesos de socialización familiar, se constituyen 

los elementos claves para l a  posterior adaptación a l  h i t o  laboral. 

En este capítulo se presentan algunos testimonios de los habitaztes 

de Santo Domingo, en qye se pueden observar los mecanismos "adagtati- 

VOS" y contradictorios de una creciente situación de inestabiliZad 

económica y laboral agudizada por e l  desempleo. 
L 
1 
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capítulo . Forma ih y conformaci& Un colonia, una identidad. 

1. La trayectoria de l a  colonia. 

Sería inconveniente canrenzar el. análisis de las prscticas cotidianas 

/ a l  interior de las familias estudiadas, sin antes habLar del lugar del  

cual farman parte estas, es decir, del sit io en que se lleva a cabo l a  

investigación. 

mcho de l o  que sucede y hay en Santo Damingo tiene que wr con la  gen- 

te que ahí  habita y,  a l  mi- tienpo, mucho de ! l o  que l a  gente es: su 

forma de vida, su condici6n económica, l a  situación social, etc., hui 

influído en las características que tiene este lugar. Podría presentar 

una monografía exhaustiva de l a  colonia, pero más que enumerar los  re- 

cursos y carencias, es necesario poner de manifiesto su proceso de 

conformacib, las condiciaies en que bsta surge, los cambios que se han 

dado a través del tiempo vinculado a las formas propias .de su gente, 

cómo viven y plantean necesidades, y su concepcih sobre su problemitica. 

Santo Domingo es una colonia papular de l a  Ciudad üe M&ico, situada en 

l a  zona sur, llanada de los pedregales, perteneciente a l a  PelegaciCn de 

Coyoacán . 
santo ikmingo se ccnstituye a partir de l a  invasih de terrenos ejicales 

en 1971. 

Es una de las muchas colonias be l a  Ciudad Be Mxico, que surgen corno 

asentamientos irregulares en terrenos ejidales, carentes de todo servi- 

cio. Es representativa de este tipo de movimientos carecterísticos de 

l a  6poca.l 

1. E s  inportante destacar que durante los años setentas se dieron fuer- 
tes movimientos de invasión de terrenos no destinados a l a  vivienda. 
Este proceso &E alguna manera permiti6 l a  incorporacifm de dichos 
lugares a l  proceso üe especulacih con e l  suelo, en una l'ogica del 
Iiinterland" de las ciudades en expansi&, ya que UM situación & ... 
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Estos terrenos s a  tunados poa: l a  fwrza,pQZ: gente que ds otra manera 

no &nÍa posibilidad I% adquirir un sit io don& vivir. Es esta gente 

l a  que con trabajo y faenas colectivas urbaniza paulatinamente estos 

lugares, los cuales cai e l  tiempo, a l  legalizarse, se incorporan al  

mercado del suelo urbano. 

La colonia, su fannación, su problennática, su gente, fonaan un todo 

que expresa procesos sociales variables y canplejos. Siendo represen- 

tativos de movimientos sociales urbanos característicos de l a  coyun: 

tura de los años setentas. 

Des* l a  invas ib  en 1971, hasta e l  manento actual, Santo Daningo ha 

cambiado sustancialmente. 

inicialiaente fue refugio para l a  gente con escasos recursos, que se 

arrhsgaron, con tal de "tener un pedazo de terreno propio dmde no 

P 

tuvieran que estar pagando renta". Las nuevas generaciaies de hijos de 

"paracaidistas" siguen teniendo la preocupación de un lugar propio 

daide vivir, pero ahora san otros tiempos y e l  recurso de l a  invasih 

ya no es viable, muchos de el los han canstruído pequeñas viviendas en 

los terrenos paternos. 

Pero además, ahora en Santo Domingo han aparecido nuevos actores, aque- 

llos que en l a  escala social no tienen l a  calidad die invasares, son 

propietarios o arrendatarios de terrenos de quienes en otra 6poca in- 

vadiera mucha gente que pobló y urbanizó Canto Daningo ha emigrado a 

otros lugares de l a  Ciudad, en parte porque e l  pago de ciertos servi- 

cios se hace incoswable para muchas familias y ,  porque a través de la  

legalizaci8n se incorporó a l  mercado del suelo urbano una zma que de 

otra manera hubiera seguido siendo ejido, y por ley no caaercializa- 

. 

ble . 
Zkia de las particularidades de Santo Dodngo, es su ubicación en e l  

... 
teirreno con precio agr$cola,a uno habitacional con precio mayor. En es- 
te caso, e l  movimiento de invasian permitió incorporar tierras e jidaies, 
pagadas a precios muy in fer iaes  a los del mercado. Posterioarmente al 
realizarse "campañas" de legalización Be los terrenos, planteadas cm0 
irojoras para l a  conrunidad, se beneficiaron realmente quienes realizan 
operaciones e specula tivas . 

e s e  tipo beneficia indudablemente a las personas que cambian un 

I I 
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sur de l a  Ciudad, su cercanía f ísica cm puntos tan inportantes como 

Ciudad Universitaria y e l  Centro de Cuyoach. Pero a l  mismo tiempo, 

alejada culturalmente de estos espacios identificados y usados por 

otras clases sk ia les .  

Para los proipios colonos l a  transfarmación de Santo Daningo es eviden- 

te. ~n las entrevistas realizadas &re l a  probienaática de l a  coimia, 

* 

i 

l a  mayoría de los interrogados 

"ha cambiado", "ha mejorado", porque antes no había "más que piedras y 

barrancos". Ahora hay calles, l a  mayorfa pavimentadas, hay luz y agua 

(aunque esta 6 1 t h  escasea cuistantemente) . Ahora "Santo Ddngo  es 

una colcriia mejor que mchas otras", se& dicen sus habitantes. Pero 

detrás de esa interpretación idí l ica de l a  mejoría de l a  colonia, e s 6  

presente l a  concepci6n cultural de su propia gente. 

Es mejor, porque las ccndicimes sm menos adversas que en e l  momento 

de la  UivasiÓn. La mejoría se ubica en e l  concepto restringido de l o  

posible: es mejor tener un techo de l'minas, que no tener techo. Pero 

jmds se hace la canparación de mejoría entre las viviendas de Santo 

Daningo y las del Centro de Coyoacán, porque l a  gente que invadió nun- 

ca se imagina dueña 8e una casa de l a  calle Niza, o Francisco Sosa. 

cohcidi6 en señalar que Santo Domingo 

La colcaiia ha' logrado la  introduccih parcial de ciertos servicios, 

sus habitantes han utilizado diferentas medios: l a  negociaciÓn, la  fu-  
.. 

erza, las  alianzas y e l  trabajo colectivo, para su mejoramiento. 

Sin duda Santo Domingo ha cambiado desde l a  invasión .a este tiempo, 

pero no deja Be ser considerada por los habitantes tle las zaias aleda- 

. ñas, como un lugar feo y peligroso. 

Santo Domingo es una colaiia popular sobrepoblada, can alto indice ds 
violencia y pandillerismo, y serios problemas tie equipamiento. Y siem- 

pre tendrá e l  estigma de ser de los pedregales, un &ea que se carac- 

teriza par un d6ficit ha@itacimal, escolar, de transporte, vigilancia, 

deficiente servicio de limpia y recolecci'ai de basura, etc. 

-1 vez por estas caracterssticas, poco después de l a  invasih, ia gente 

1 

-- 
I 

I 
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"logr6" que por decreto presi&ncial se construyera a l l í  un centro des- 

tinado a l a  asistencia social: e l  an t ro  CaPuiitaxio del Instituto Wxi- 

cano de Protección a l a  infancia (IMPI), actualmente instituto para e l  

Desarrollo Integral de l a  Familia (DIF) . Y en e l  maaento presente, l a  

colonia contintía siendo foco de atención de instancias gubernamentales 

y organizacicnes civi les con progremas de ese tipo. La colonia recibe 

una considerable "inversibi" de ayuda asistenciai, fundamentalmente a 

trav6s del DIF y e l  DDF. 

Ei Centro Conunitakio DIF "Familia Maza Ju€irez", es &b los pocos centros 

en l a  zona urbana que reciben raciones alirmnticias a mañana y tarde, 

dotaciÓn establecida d i o  para zonas cai alto índice 8e desnutrid&, 

como e l  Valle del Mezquital. 

En una de las ocasiones que se asistió a l  Centro DIF para aplicar en- 

cuestas, se presenció l a  visita de una canitiva & extranjeros, que 

llegaron en un autobús especial, escoltado por motociclistas. Los acopapul- 

fiaba l a  esposa de un alto funcionario gubernamental. 

Los visitantes se mostraron cmplacidos en su recorrido, ya que pudieron 

presenciar e l  reparto de despensas que, sorprendentemente coincidió con 

su visita. ~a gente que estaba en e l  -ntro.ies abría paso y expresaba 
L su sorpresa por "tan distinguida visita" . 

Estas instancias gubernamentales 

benefactaras, a través de sus programas asistenciales, también por medio 

de el los organizan y manejan a la gente. Se vuelven directa a indirecta- 

iaente instancias organizadoras y conformaduras de neoesidades, organiza- 

a l a  vez que deseaipefian su papel de 

. doras del tiempo y recursos, canalizadoras & poroiicimes políticas, a 

2. 'El haaqrnaje no cleja duda sobre e l  hecho de que se trata ante todo 
de un reconocimiento (&l que rinde hanenaje) de ma ccndicih de 
subzdinado, que viene a canfirmar su pos ic ih  "inferior". 
(Ie Gbff, 1983: 346) 
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a l a  vez que perpdian w1 imagen de insatuciones gubernamentales “be- 

nefactoras”. 

La forma de organizacih con 6 s  fuerza, aparta de l a  Asociación de -- 
Colonos de Santo Dornigno, mn los comités organizados por e l  DIF,  que 

suman treinta dentro de l a  colonia, a través de los cUale8, e l  Centro 

~e Desarrollo Canunitario DIF, promueve programas die asistencia, 8ahd8 

alimentacih, esparcimiento, e indirectamente impulsa a los vecinos a 

adherirse a l  partido oficial.  

Se& un estudio realizado por e l  Centro Comunitario DIF , se considera 

que la poblaciÚn.de Santo Dosningo está constitufda en un 80% por para-- 

caidistas (gente que invadió), y un 20% de canuneros; pero este es un 

dato un tanto relativo, ya que s i  bien l a  mayaría de su población obtu- 

vo e l  lugar donde vive, a través de l a  invasi6n de terrenos, y sólo una 

minoría eran comneros o familiares de ellos; a partir de la encuesta 

por muestre0 que se llw6 a cabo para l a  presente investigación, se ob- 

/ 
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servó que l a  situaci”ai planteada por e l  estudio del DIF ha cambiado mu- 

cho, ya que actualmente l a  mayoría de su poblacih está canstituída por 

las familias’fornradas por los hijos de invasores, arrendatarios, y qen- 

te qua recientemente ha adquirido la  vivienda a t r ad s  de mtraspasosn4. 

Dicha encuesta praporcianó datos e&ecÍficos acerca al n6mero de fami- 
l ias  por lote, e l  paxentesco que guardan entre e l las  y l a  manera como 

se adquirió l a  vivienda. 

A fin de establecer un perf i l  socioeconhico general de la población de 

Santo Domingo, en la encuesta se incluyeran preguntas que proporcionaran 

datos acerca de las condicicnes y problemática de l a  colonia y sus habi- 

tantes, aunque la informacibi de la  encuesta fue meno6 rica que aquella 

3. Estudio Sacioeconbnico del Pedregal de Santo Domingo, Cayoac4m, ela- 
borado por e l  equipo de trabajo del Sistema para e l  Desarrollo inte- 
&ai de l a  Fanilia (DIF) , Documento mico, ~&c ico ,  1981. 

4. Ee trata de una forma de transacci’ai en torno a terrenos o viviendas, 
an& e l  dueño, por carecer de los papeles legales de prcpieüad, cede 
los derechos a quien compra, a través de cartas, contratos no legali- 
eadbs o arreglos verbales; 

I I 



obtenida directamente por medio de la convivencia y pláticas con la 

gente del lugar. 

Las encuestas proparcionaron datos importantes sobre OCupaciÓn , origen 
migratorio, promedio de habitantes por lote,-escolaridad, datos gene- 

rales sobre las condiciones de la vivienda, y la forma en que sus ha-. 
bitrantes perciben los problemas que‘afectan a la colonia; aunque muchas 

veces la información estuvo sesgada por lo que el entrevistado supone 

que debk contestar, o por la manera en que interpreta las preguntas, 

así como el lugar y tiempo con que contó para responder al cuestiona- 

I 

rio. 

La observación participante que se realizó en diferentes lugares coti- 

dianos en Santo Domingo, fue la que fundamentalmente permitid un acer- 
camiento más cabal a la realidad de la colonia y su gente. Permitid 

registrar descriptivamente lo que sucede en la colonia, en la casa, en 

la calle, la forma en que la gente vive las carencias, y actividades 

en diferentes dimensiones. 

La colonia es producto de la autoconstruccibn, in proceso que a& no 

termina y sigue consumiendo gran parte del “tiempo libre’’ de la gente. 

Las calles, su alineaciÓn*el Centro DIF, algunas escuelas, las vivien- 
das, son producto de las faenas colectivas, del trabajo de la gente de 

Santo Domingo. Se considera que para la construcción del Centro Comuni- 

tario DIF se efectuaron ocho mil faenas de trabajos. 
La gente asume conciente o inconcientemente la necesidad de construir 

y mantener un espacio que después siente propio. Lo asume e interiori- 

ea como una responsabilidad personal, no como un derecho. 

Antes de la invasión e inmediatamente despds, el sitio era poco atrac- 

tivo y muy peligroso. Y aunque no ha dejado de ser considerado como tal, 

clipuido el espacio se fue construyendo, alineando, nivelando, adquiriendo 

los servicios necesarios, el lugar empezó a despertar el interés de los 
canpradores con mayores recursos que los de los habitantes de Santo 

Daningo . 
5. Dato manifiesto en el estudio socioeconbmico elaborado por el DIP, 

op. cit. 



En este proceso, mucha gente fue desplaza& y mucha gente está en ries- 

go de serlo. 

~a gente que vivió l a  invasión sabe i o  que costó construir l a  colonia, 

sobre todo en trabajo, y muchos expresan su descontento hacia aquella 

gente "que llegó cuando todo estaba hecho", y generalmente piensan que 

es gente a l a  que no l e  interesa lo  que sucede, porque ''no saben las 

que pasmos los que llegamos de paracaidistas, no saben l o  que es vivir 

entre piedras, ncfaás guarecihdose con un cartón o un plástico, sin 

agua, n i  luz, n i  nada...". Y esta división entre pobladores originales 

y compradores, es uno de los elementos diferenciadores en l a  población 

de Santo Domingo. 

Otras diferencias se expresan en aspectos como l a  apariencia de las 

calles, las proporciones, materiales y aspecto de las viviendas, l a  for - 
ma cano hablan, visten o se üivierten sus pobladores. 

Algunos de estos elementos expresan los contrastes de equipamiento en 

una misma delegación política, manifiestan las diferencias sociales y 

económicas, y hasta las etapas en l a  conformación de l a  colonia. 

. 

Las ocupaciones de l a  gente de Santo Domingo son de l o  más heterogéneo. 

Ahí habitan empleados, obreros, trabajadores de l a  construcción, profe- 

sionistas, desempleados, mendigos, vendedores ambulantes, etc. 

En l a  encuesta aplicada se encontró un alto porcentaje de obreros 

(29.30%), albañiles (19.92%), choferes (7.16%), carpinteros (9.31%), y 

e l  resto, en diversas ocupaciones, siendo las mencionadas las más comu- 

nes; sin embargo, no podemos catalogarla como colonia de obreros, ya . 
que l a  ocupación es tan variable como variable'es su población (Cfr .  

Safa, Op. C i t ) .  

Podesaos situarla colso una colonia popular constituída fundmentalmente 

por sectores populares. Esta denominación puede parecer arbitraria e 

infundada, ya que también podría ser clasificada a partir del concenso 

ocupacional mayoritario; pero l a  denominación "popular" pezmite agru- 

par sectores heterogéneos con diferencias laborales, Gtnicas, etc. 

. -- . - -  - .. 
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"Lo popular periegite abarcar sinlsticamente 
toaas. las situadmes de subordinación y 
8ar una identidad compartida a los grupos." 
(arc% Cand in i ,  1987: 28-2916 

"ma uoionia es popular no d i o  por e l  lugar 
que ocupan sus habitantes en las relaciones 
de produccibn, n i  por í a  profesi&, ingresos 
o p c & ? s i ~ e s #  sino i o  es taPrbi6n por la farma 
en que ahf se vive, se organiza y distribuye 
e l  epacio y e l  tiempo, por l a s  necesidades y 
carencias, y la  form en que estas se viven y 
expresan." (Safa, 19861 

Santo Donning0 vista por sus habitantes. 

~1 proceso de conformación de la colonia es un aspecto que aGn está pre_ 

mnte en la memoria de aquellos pue vivieron directaniente la invasi"on, 

en los  adultos que ya b n í a n  nociones sobre e l  s i t io  desde antes de la 

decis ih de tomar los terrenos por la fuerza; está presente en l a  gente 

jmen que ha vivido toda su niñez en Santo Dcmingo, en los hijos de los 

poblaaores del barrio & Los Reyes, que conocieron el lugar como parte 

Be un ejido, y vieron su transformacih en colaiia sobrepablab. Ellos 

pueden describir c h o  el agua era traída en burros, y la  energía el6ctrL 

ca era "robada" de las instalaciones cercanas de Ciudad Universitaria, 

con material domdstico y poetes de madera, SU gente puede hacer una 

, 

6. Garcia Canclini en la  ponencia sobra el tema 9efiala que " lo  popular 
no corresponde punhialmante a un referente empírico, a sujetos o si-- 
tuaciones sociales nítidamente identificabies [ * * .] Lo popular es 
ma construcciái ideol6gica [...I es ntás un campo da trabajo que un 
&jeto de estudio cientfficaiaante &mucadon. -. 
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cr ipc ih  oral de las dificultades qud vivieron muc os 12 allos, cuanu 

las calles no estaban alineadas y quedaban encerrados entre los  muros 

de los v@cinos. 

saben de las  miniaras fraudulentas de autoridades, en l a  regulariza- 

ci6n y t i tuiacih de los predios. 

Todo eso el los l o  saben y l o  narran cano parte de su historia personal, 

familiar a l o  A s .  

sectores. 

E8 parte de l a  adversidad cotidiana que viven estos 

Es l a  historia colectiva de una colonia, que expresa contra- 

diccimes, alianzas y rupturas a l  interior Be las clases papulares, 

Es una historia de 

"Las ~ 1 ~ ~ 8 1 c a s  en que las 
enfrentado prcblemas: 1 tocariistrslcci"ai 
espmio urbano y BD l a  vdvlenifh~ las presiaios 

de servicios 
oihtccibn de la 

popular, las  luchas por e l  @r y lor r e a l +  
dos del momento,.." 
(-fa, u86 : cit.) 

#B la dpekr&eac"ia privada, perimnal, parta dcl pasads ya bo. Este 

olvido, en parte es producto de la  desaeaarimación voluntaria que debe 
adecuarse a la n w a  eategorLa social de ptlrrpibtarie legal. 

p a r t 3 8  se debe a l a  tendencia generalizada de las clases papulares, Be 

Y por otra 

1964). 
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En Santo baaingo, tener esciteíars ftie kine de las &amandas de mayor peso, 

a& existe un alto csbficit de planteles para cubrir las necesidades de 

l a  publación de l a  colonia, ya gue seg6n datos proporcionados por l a  E 
legaciÓn, ae calcula que en la  zona de los pedregales, en dcride se en- 

cuentra localizada l a  colonia, hay una población infantil de 64,690 ha- 

bitantes en edad escolar, siendo esta zona l a  de mayor densidad en l a  

Delegacih, solamente cuenta con e l  18% de las  escuelas existentes en 

.. 

l a  Delegación (Cafa, 1986 : 53) . 
De acuerdo a l  inventario que se hizo en la  presente investigación, . en 

l o  referente a centros escolares, en Santo Domingo se encontraron dos 

jardines de niños (siempre saturados y con l i s ta  de espera), seis esc- 

l a s  primarias oficiales, tres secundarias y una telesecundaria. 

E l  índice de escolaridad detectado podría interpretarse como una mayor 

posibilidad de empleo, sin erbiargo resultó sorprendente e l  porcentaje 

de desempleo encontrado. En los cuestionarios aplicados, la  gente gen? 

ralmente no menciona e l  n h r o  de miembros de l a  familia que se encuen- 

tran sin trabajo, pero a l  hacer visitas y entrevistas directas, era muy 

com’un encontrar que uno o varios mienbros de la familia (considerados - 
aptos y con obligación de trabajar) estaban sin empleo, en busca de co- 

locad.& en algún sitio, desempeñando maaentáneamente otro tipo de act& 

Vidades. 

otro dam destacabie, relacionado con l a  e~~Oi.aridad, mostró que aunque 

muchos tengan estudios especializados desempeñan actividades desarrollz 

das por sus familias ya desde hace tiempo, cano l a  venta ambulante, el 

comercio, albañilería o la  actividad de chofer de autos o camiones, pro 

pios o de eñpresas. 

Esta sltuaci’ai expresa e l  peso del habitus adquirido y desarrollado a 

partir de la familia de l a  que se forma parte. 

do con mayor amplitud en e l  siguiente capítulo, ya que es ahí donde se 

enfoca la  relación habitus-necesidad. 

Este aspecto será trata 

Algunos trabajadores sociales del Centro Cuauhtemc aSl Departamento 

, 
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diel: Distrito Federal consideran que esta es una colonia de choferes, 

porque muchas de las  perscnas que acuden a dicho centro tienen familia- 

res que desempeñan tal actividad. 

cierto, se encontró qiiA un gran número de choferes de l as  rutas de co-- 

lectivos de l a  zona, vivan o han vivido en Santo Domingo. 

La encuestra taubi6n arrojó datos sifnificativos sobre l a  procedencia 

de la pablacih.  Se& el estudio de comunidad realizado por e l  Centro 
7 comunitario DIF , las familias invasoras provenían del interior de l a  

Rep&lica, sobre todo de los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca.. 

S i  bien es cierto que la gente que invadid había nacido en provincia, 

se enccmtr6,a t r a d s  de las historias de vida y las entrevistas direc- 

tas, que un 90% de el los ya tenían varios años de vivir en e l  Distrito 

Federal, y es destacable e l  hecho que eran gente que habitaba en las ic 
mediaciones de Santo Doeningo, y e l  movimiento de invasib ya se había 

estado prancwiendo tiempo antes. 

&fucha de esta gente se enteró de inmediato de l a  invasión y acudieron 

Y aunque esto no es completamente 

4 

en grupo con sus familias a invadir. 

Por eso no es raro encontrar familiares que tienen terrenos contiguos. 

Ya desde antes de l a  invasih había ciertos vínculos entre l a  gente de 

Los Reyes y S&to Domingo. 

Reyes o La Candelaria, o tiene familiares en esos sitios. 

Se encontrtaron familias de Santo Domingo emparentadas con gente de los 

Reyes, 

Reyes, y "por derecho" obtuvieron terreno en Santo Domingo. 

Wcha gente de Santo D d g o  nació en los 

Algunos de los entrevistados eran hijos de ejidatarios de Los 

La cerca- 

. n$a tambi&r ha propiciado que se establezcan relaciones de compadrazgo, 

amistad, religiosas, deportivas, e-. 

EII e l  aspecto de ia problemática de l a  vivienda, l a  encuesta mostró que 

existe un alto índice de hacinamiento. 

Programa de Barrio', elaborado por l a  propia Delegacih, se calcula que 

Según e l  dato presentado en el 

7 0  9. C i t .  

8. Este estudio fue elaborado por l a  Delqjación, cm el fin de presentar 
una panorámica general de l a  Deiegaci€m. 
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hay aproxirnadaarente de 6 a 7 personas por vivienda, y m e l  estudio reo 

liza& por e l  Centro Caiauiitario DIF, result6 un praiipedio de 12.5 habi- 

tantes por vivienda. LO cual duplica l a  aproximaci'ai of icial  de l a  ~ e -  

legad&. 

Abi  así, considero que la  realidad actual supera esos cálculos, ya que 

e estima que l a  población de Los Pedregales ha aumentado de l a  siguiel 

te forma: en 1970 se calculan 65,670 habitantes; para 1980, 22i,i09 ha- 

bitantes; y para 1990, se calcula un prauedío de 339,846 habitantes , 
con l o  cual se eleva a h  116s e l  Pndice de hacinamiento. 

La encuesta que apliqué para esta investigacih tambih mostró datos g= 

nerales sobre l a  prablemática de l a  colonia, y fundamentalmente permi-- 

tiÓ observar la percepción que tienen los probios habitantes acerca de 

los problemas que los afectan. 

9. 

7 

Iha gran parte de los problems de la  colonia son percibidos por sus hz 
bitantes como situaciones normales y can perspectivas de soluciÓn. 

En l a  encuesta aplicada, l a  gente puntualizó la  problemática de l a  colo 

nia respecto a ciertos servicios: drenaje, deficiente recolección de 

sura, falta de vigilancia, esto Último es destacable, ya que los prqpios 

colonos se sienten caistantemente amenazados o temerosos por "cierto ti- 

po" de habitantes del lugar, y su sugerencia de solucifm gira en torno 

al  aumento de vigilancia policíaca, o soluciones individuales como "al-- 

zar una barda", cercar, o no salir a l a  calle a horas inadecuadas, wi-- 

tar andar por lugares peligrosos. 

Las pandillas y "bandas" ccnstitufdas por jóvenes son conocidas por los 

colonos y localizadas por zonas, y no es ram que algGn miembro familiar 

forme o haya formado parte de tales grupos. 

. 

Aún así, l a  pet ic ik  fue 

una mayor vigilancia. 

Esta necesidad relacionada con las  medidas 

desde su aspecto simb6lico: 

... Pero su infonnacih es muy general y se 

9. Datos obtenidos de documentos manejados 
sin fecha precisa de elaboraci6n. 

(Delegaci6n de Coyoacán, s.f. 1. 

de seguridad puede ser vista 

basa mucho en suposiciones. 

internainente en la  Delegación, 
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M i a  delhitaciúi  y proteccián de l o  prapio 
apunta a una seguridad simb6lica, asociada 
can e l  espacio privado... l a  casa prcpia y 
aislada parece aludir d s  a l a  seguridad 
psicol6gica." (Lecher : 1987) . 1. 

Es ante todo, una necesidad de marcar y hacer evidentes las  diferen-- 

cias: l o  peligroso está fuera, los pe@res simpre serán los de l a  otra 

colaiia, Dentro de l a  misma colonia se marcan diferencias, hay l a  20- 

na de los de Oaxaca, o l a  de los comuneros; establecibidose una clasi- 

f icac i'ai habi tuai. 

Los elementos necesarios expresados por l a  gente fueron en torno a se- 
vicios *.e el los consideran basicos, como l a  recolecci& de basura, 

prablema sobre e l  cual se expresó un alto &dice de quejas, y en e l lo  

se manifest5 l a  desigualdad en tales Servicios, ya que los conductores 

de los camiones recolectores prefieren ir a otras colonias, donde los 

desperüicios son redituables, porque contienen desechos reciclables, 

como cart&, envases de vidrio, papel, etc., los cuales les proporcio- 

nan ingresos extra, En cambio, en Santo Domingo l a  basura no es redi- 

tuable y "limpia", ya que no sólo carece de cosas comercializables, -- 
sino que además está mojada o sucia can lodo o tierra, debido a que 

las características de las viviendas no permiten espacios donde la  ba- 

sura se conserve intacta, y por eso l a  recolección es muy esporádica. 

Otra necesidad manifestada son l as  escuelas, y aunque l a  mayoría coh- 

ci&Ó en que hay disponibles, expresara l a  carencia de escuelas a ni- 

vel bachillerato; pero se nianifestó tendencia a "no vamos a querer to- 

do aquhismo, los que quieran estudiar eso pues tendrán que buscar," 

La demanda de escuelas y particularmente l a  necesidad de alcanzar c ies  

ta preparación escolar, se debe a l a  necesidad interiorizada en torno 

l 

a l a  cual gira gran par- de las  perspectivas de "mejoramiento social _. - -. 



y cul tural" . , 

La calidad de las  escuelas no fue aludida, parece que tiene mayor pe- 

so e l  hecho mismo de adquirir un documento que certifique e l  grado es - 
colar, que l a  calidad o cantidad de conocimientos adquiridos en l a  es- 

cuela. 

En la encuesta nadie manifestó como necesidad l a  existencia de áreas 

verdes, y &lo una persona expresó l a  pmtensiÓn de que hubiera un jaE 

d h  con juegos infantiles, otra persaia dijo: "aquf lo que hace fa l ta  

es m8s espacio para más casa donde viva l a  gente, ¿para qué vanos a -- 
querer que e l  poco lugar se desperdicie en parques?", Sin embargo, es 

significativa l a  aparici'ai de una pinta a l a  entrada de las inctalacic 

ne6 del Metro m'as cercanas a Santo Domingo, que deesa: "Los j6venes de 

Canto Domingo y Copilco exigimos la construccibi de un parque". 

De estas expresiones no podemos generalizar, ya que tienen diferer.te 

significado en base a l  estrato social, l a  edad, y la experiencia 2e cz  

da persona entrevistada, no &stante, expresan necesidades y percepcio- 

nes diferenciadas, aunque también posturas comunes. 

La necesidad de un espacio propio, privado, y l a  necesidad de vigilan- 

cia y delimitacih con bardas, expresa l a  preocupación por conservar 

l a  propiedad. E l  deseo de que mejore e l  servicio de recolección de b& 

sura, es la vinculaci¿k del concepto de limpieza con l a  mejoría social. 

Se &servo que entre las necesidades básicas, para l a  gente de Santo - 
Dcaiingo, están l a  vivienda y la  educación. 

Una gran ,parte de los entrevistados estaban en calidad de "arrimabs" 

con familiares, o rentaban pequeños cuartos carentes de servicios, do2 

de se limitaba constantemente e l  uso de ciertos espacios por los niños. 

/ 

Rentar tambisn representa una fuerte sangría a los exfguos ingresos, y 

para los arrendadores significa mayor hacinamiento, pero también l a  po- 

sibilidad de obtener ingresos que en gran parte se destinan a cubrir 

los costos de la regularización de pagos obligatorios , 

La falta de vivienda y e l  alto índice de hacinamiento expresan una prz 

10 

I 
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b l d t i c a  my grave, sobre to40 en los sectores pqularers, pero en gri_ 

nerai en todo e l  país. 

~a autoconstruccib ha sido una vSa de solución en las  clases popula- 

res, ya que ei salo ha proporcionado-iimitadaa\ente viviendas a 

ciertas sectores, sobre todo ds ingresos madios, o aquellos que cum-- 

plían con los recursos promedio exigidos por e l  Estado. LOS sectores 

populares de bajos ingresos tienen nula'posibilidad de acceso a los 

programas estatales de dotación de vivienda, y menos a h  de acceder - 
11. al merca& privado de l a  vivienda I . 

Hace veinte años, e l  agravamiento de l a  carencia habitacional dSo ori- 

gen a movilizadones de invasiá?, de las cuales es producto Santo Do- 

mingo, Es preciso señalar que este tipo & rnavimientos se ha manifes- 

-do de diferentes formas, de acuerdo a l a  coyuntura social, y se d i fe  

rencian por e l  t ipo de dentandas que plantean. 

por e l  derecho a l  suelo urbano, otras por l a  vivienda y otras pugnan 

Una ligadas a l a  lucha 

12. por servicios urbanos 

E l  recurso de la  invasión en los años setentas inicialmente fue un me- 
I 

1 
dio para skucicriar un problema que afectaba directamente a los inter: 

sados, Luego llegó a convertirse en un rasgo cultural, en una prsctica 

para dar solución a necesidades indirectas. 
1 

I 

-10. "Algunas organizaciones de colcnos que, enfrentadas a un programa 
de regularización, señalan como cosisítcuencias dasfavorabies: - e l  aumento &l precio del suelo, 
= los reavaldos oatastrales de íos predios, con e l  consecuente in- 

cremento del impuesto priedial. - los cobros de diversos impuestos y derechos ligados a la regula- 
rizaciál (energía eléctrica) y/o introducciSn da servicios fal- 
antes,  y como consecuencia de l o  anterior: - ia venta de lotes a colcnos con níveles socio eccm'janicos superig 
Ices, - l a  aparicih de un arrendamiento no controlado, con altos níve- 
les de hacinamiento,. como medio para solventar los costos deriva 
dos de la regularizacih . " (Cwlusnb, 1982 : 5) 
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" 

otra área verde importantes es l a  de los viveros de coyoacSn, lugar 

cercano a l a  zona d s  antigua del Centro de Cqoach,  donde reciente- 

arente se han conformado colmias de clase media alta. Es evidente l a  

desigual distribución de dreas verdes. En las colonias papulares son 

escasas o nulas, en las  colonias de clase media alta o residenciales, 

abundan, est& bien cuidadas, son expresi6n de un nivel socioeconómi- 

co. 

ias  calles de las colonias populares fungen cano parque, donde se jue 

ga y convive, pero no dejan de ser vías vehiculares. 

las  colonias p+ulares (cuando los hay) se vuelven lugares inhóspitos 

y a veces peligrosos, porque se convierten en refugio de alcohólicos 

o drogadictos. 

Toda esta desigualdad visual y espacial de áreas verdes, sirve de pau - 
ta para reforzar necesidades "prqias"  de ciertas clases. 

Pero en la gente de las clases populares en M6xico, l a  necesidad y gus 

to por l a  vida silvestre es ancestral, y se manifiesta en l a  prolifera 

ción de macetas en las viviendas, que suplen i o  que en otras clases y 

espacios ocupan parques y jardines. A h  en las  Viviendas 6 s  modestas 

ae cultivan plantas que, a l  tiempo que "sacan de un apuro", dan belle- 

za y "un poco de colorido" a sus desprovistas viviendas. 

Para las  clases populares son un lujo, 

Los parques de 

.. . Gltimo de e l los  se caracteriza por un funcionamiento basado en l a  
articulaci6n de tres elemantos: un aporte considerable de tra'oajo por 
parte de los propios habitantes, l a  tol-ncia institmcional con res-- 
pecto a la  ilegalidad de los asentadentos o irregularidad de formas 
&E ocupaci6n y tenencia, l a  intervenci8n de un capital especulativo 
que en general opera fuera de l a  legalidad a trav6s de numerosos int- 
medlarios" (Castells, 1977). 

12. E l  desarrollo del capitalismo en &Xico, que ha provocado un inten- 
so proceso de urbanización en algunos polos de concentraci"ai y centra- 
l i z a d&  de capitales y la  creciente proletarizacih de l a  pcblación 
del país ha hecho surgir a un movimiento: e l  movimiento popular urba- 
no. 
cr is is  estructural de la econonda mexicana, misma que apareció a fina- 
l es  de los años setenta y l a  cual ha ejercicb importantes determinacio 

E l  surgimiento de este movidento fue provocado tambi6n por ?a 

. .. 



En l a  parte trasera de su terreno, e l  cual 
est& cubierto por roca volcánica, tiene plan- 
tas m a d a s  en botes de pintura, de leche o 
cubetas viejas. 
Tiene senbrado chile, tomate, jitonrate, ajos, 
cebollas, yerbabuena, papas, pere j i i ;  además 
de una que otra f l o r  de ornato como tulipanes 
y geranhs, tiene también sbbila, para reme- 
dios caseros, epazote, que crece entre las  rg 
cas, que sirve "para l a  sopa y para l a  cura", . , 

(Canto Domingo, 29-VII-88) 

En Santo Domingo hay un pequeño parque de aproximadamente 20 m. por 

lado, llamado Los Tulipanes, la  calle que l e  da acceso, en época de 

lluvias está inundada, las  otras calles circundantes están sin pavime2 

tar. A medio día se pueden ver niños juganao canicas, futbol, o "boli - 
110"; por las tardes es e l  lugar de los que inhalan cemento. La dese2 

peranza es visual y física. Por temor, nadie camina por ahí después 

que oscurece, 

ciai  M aprendizaje y convivencia cotidiana con l a  inseguridad. 

LA qué nos conduce hablar de l o  que l a  gente plantea como necesidades, 

hablar de áreas verdes, su aspecto y su uso diferencia, de los lugares 

que decide no frecuentar; mencionar los  objetos que adquiere y utiliza? 

Su aspecto inhóspito y agresivo determina en l a  pobla-- 

. . .nes sobre l a  problendtica urbana del país, afectando de manera 5x1 
yiediata l as  condiciones del país, de Vpda y de consumo de los traba= 
j a m s  urbanos quienes son e l  sujeto principal de las  luchas urbano 
populares. 
del Estado y en sistema político de control del mismo a partir de 
1968 y la  otra cara del mismo proceso, el brote de movimientos socia - 
l e s  independientes de l a  burgueda y e l  Es tado  en diferentes secto- 
res del pueblo mexicano. 
E l  movimiento urbano popular engloba a colonos. inquilinos, etc, en 
lucha por mejores condiciones de vida y de consumo l o  que en e l  caso 
del proletariado implica l a  reproduccih de su fuerza de trabajo, - 
Estas acciones se desarrollan alrededor de l a  lucha por e l  acceso a l  
suelo, l a  vivienda y los servicios ptblicos, en contra de l a  lógica 
de l a  ciudad capitalista y l a  política urbana del Estado con sus .. . 

Taarb ih  se podrían citar las  fiswras en l a  legitimidad 

- .  -- 





rincón de una colonia popular. 

I 
I 
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Capítulo 11. E l  conceptp de habitus y e l  estudio de las necesidades, 

. y las causas lo  fueron cercando 
invisibles, cotidianas 
y el  azar se l e  iba enredando 
poderoso, invencible . . 

Silvio Rodríguez 

1. Las balsas teóricas: habitus, prácticas, necesidades . . . 
E l  presente estudio parte necesariamente de l a  premisa de l a  existencia 

de l a  división de l a  sociedad en clases antagónicas y que l a  relación 

entre el las es de lucha. 

Sin embargo, no basta con reconocer l a  validez de ta l  premisa, ya que 

s i  bien, l a  sociedad está separada en clases antagónicas que se diferen- 

cian una de la otra por l a  posesión o carencia de ciertos bienes (parti- 

cularmente los llamados medios de producción), cabe añadir que también 

se diferencian por e l  orígen social (construído históricamente), e l  

nivel de ingresos, e l  capital cultural que poseen, las formas distinti- 

vas de usar ciertos bienes y principalmente l a  conjunción de todos 

I 

estos elementos. 

Por lo  señalado anteriormente, sería il6gico creer que las divergencias 

y antagonismos entre las clases solo se expresan y de-sarrollan en l a  

esfera de l a  producción, sino también se expresan en l a  esfera del 

"consumo", de lo  familiar, un espacio tarnbien determinante en l a  const& 

tuci6n de las clases y l a  conformación de sus diferencias. 

Para conocer una clase no es suficiente con establecer e l  sit io que 

ocupa en las relaciones de produgción, sino tambiih es fundamental dete- 

nerse en las maneras en que se cbnstituyen estas clases, e l  tipo de 

residencia, su conformación y prkblemática, así  como e l  tipo de escuelas 

a las que asiste, l a  forma de vikir, los objetos que poseen, l a  forma 

de usarlos, sus "preferencias" y~ l a  fonna de utilizar su tiempo. Todas 

' 
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estas son prácticas que responden a un habitus'. E l  habitus se encue2 

tra kapl!kito dede  l a  rase y cuexpo de toda necesidad. 

de habitus fue desarrollado por e l  soci6logo franc& Pierre BOUrdieU, 

quien ha realizado investigaciones en e l  lhbito del consumo sobre 

aspectos como e l  arte, l a  educación, l a  fotografía, Aspectos generaL 

mente subvalorados por l a  visión economicista de las cuestiones socia 

, 
E l  concepto 

les (García Canclini; 1986:17). 

A través del concepto de habitus, Bourdieu explica e l  proceso en e l  

que e l  individuo interioriza esquemas de percepción, pensamiento y 

acción. 

Los individuos interiorizan l o  social a traves delhabitus que qenera 

prácticas individuales, las sistematiza en cada persona, y logra que 

las estructuras subjetivas concuerden con las objetivas. 

En nuestras sociedades, s i  un individuo "prefiere" o tiene ciertos 

gustos, no se debe a l  condicionamiento de l a  publicidad, o a que se 
i 

adapta mecánicamente a las  determinaciones sociales, sino que tiene 

que ver con su propio habitus, e l  habitus de su clase social. Aquellas 

"costumbres" aprendidas desde l a  infancia son, por lo  tanto, maneras 

e .  

de elegir que no son elegidas. 

E l  habitus estructura (inconcientemente) un modo de clasificar y expe 

) rimentar lo real, 
._ 

E l  mundo de lo  elegible no es mbs que una mascarada, donde cada quien 

juega a que elige segun su gusto y necesidad fy  l lega sinceramente a 
~ 

1. E l  t6rniino "habitus" se.diferencia del de "hbbito" en e l  sentido 
en que e l  habitus es producto de condicionamientos, este se encarna 
en nuestra manera de ser bajo l a  forma de disposiciones permanentes; 
es algo poderosamente generador, es adaptación en l a  medida en que 
se ajusta a los cambios incesantes. 
E l  "hábito" es algo repetitivo, mecQnico, autómatico y fundamental- 
mente reproductivo. . , (B~dieu;1980:134). 

I 

I 
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c~eer lo ) ,  pero no hace &s que "elegir" aquello que corresponde a su 

condición de clase. 

Cada individuo aspira y se apropia, en función de lo  que en su grupo 

social aprendis, de acuerdo a las disposiciones inconcientes a partir 

de las cuales organiza su tiempo, espacio, los objetos que posee y 

todo aquello que considera deseable o inalcanzable. 

E l  habitus genera prácticas individuales y colectivas, y a l  mismo 

tiempo estructura esquemas de sentir, pensar y hacer. 

interiorizan una pertenencia de clase, un modo de clasificar y experi- 

mentar lo  real, y de esta manera, se asume como l6gico un orden socia.1. 

E l  habitus es una estructura, un sistema, un proceso, que se va confor- 

mando desde l a  infancia y durante toda l a  vida. Este se conforma pau- 

Los individuos 

latinamente en l a  familia, l a  escuela, l a  colonia, etc. 

Este habitus sistematiza las prácticas individuales y colectivas y 

determina aquello que debe sentirse como "necesario" en funcidn de l a  

condición de clase. 

En los individuos se va conformando un campo restringido de aspiraciones 

y necesidades. 

Por l o  anterior, las necesidades no son 116s que las disposiciones del 

habitus. Toda esta estructura define las necesidades y los límites de 

su satisfacción, y simultáneamente las condiciones objetivas influyen 

sobre este sistema de predisposiciones; por esto cuando l a  gente en 

condiciones precarias expresa sus "necesidades", estas suelen ser muy 

limitadas, ya que en el las van implícitas las limitadas posibilidades. 

Las prácticas de las clases populares están definidas por e l  principio 

de elección de lo  "necesario" (se descarta lo  superfluo) y a l  m i s m o  

ti- de lo  práctico ( lo no complejo]. E l  habitus es l a  base de toda 

elección "realista" y se excluye todo aquello que se considera ínacce- 

sible. 

E l  habitus organiza l a  percepción del mundo social, y es a l a  vez 

producto de l a  división en clases sociales, es e l  sistema de esquemas 

generador de practicas que se asumen como "necesidades", "libertad de 
.. ~ 
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elección", y que finalmente responden y conforman una condición de 

clase . 
En las clases populares dificilmente exigirán l a  "satisfacción" de 

l a  "necesidad" de escuchar peri6dicamente conciertos de d s i c a  de 

c h a ,  ya que ta l  "necesidad" no forma parte del habitus de dichas 

clases. 

Esta necesidad, corno muchas otras,tiene que ver con l o  que Bourdieu 

denomina capital cultural y capital escolar, que son conocimientos 

y practicas adquiridos en l a  familia y e l  sistema escolarizado . . 
Estos dos capitales son producto de l a  trasmisión cultural asegurada 

por l a  familia y l a  escuela; ambos capitales se encuentran supeditados 

a las disposiciones y zestricciones de l a  clase de orígen. 

No obstante esta paulatina y fuerte estructuración, e l  habitus no es 

algo inamovible, n i  las prácticas responden mecánicamente a l  habitus, 

estas también se modifican, 'se transforman ante condiciones y situa- 

ciones de un nuevo contexto (modificaciones coyunturales). Se modifi- 

can ante situaciones históricas diferentes, y así se reorienta e l  

habitus a las nuevas condiciones. 

Michael Pinqon (1986:15), plantea que e l  habitus puede variar y conv- 

tirse en elemento reproductor o transformador, es una estructura capaz 

de ser modificada. 

I 

2 

E l  concepto de habitus permite analizar las prácticas cotidianas, no 

como e l  resultado de decisiones de una l ibre elección o conclusión in- 

dividual, sino que las prácticas obedecen a un sistema de disposiciones 

que organizan las relaciones sociales. 

2. Bourdieu diferencia como *' [ . . . I  capital escolar a aquel definido 
por e l  nivel de instrucción, y cano capital cultural a aquellos 
conocimientos o prácticas adquiridos en campo tan ajenos a l a  
enseñanza escolar como l a  música, l a  pintura, o l a  capacidad de 
poder hablar del jazz o e l  cine [ . . . I  (Bourdieu, 1988:15). 

_ _  - 

-- 
I 
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E1,habitus se ejecuta, se materializa en las prácticas cotidianas, en 

el las está presente l a  estructura jerarquizada del trabajo. De esta 

forma, e l  esquema de desigualdad y jerarquizacih se interioriza en 

los individuos. 

Las prácticas cotidianas tienen que ver cori e l  1ugar.que se ocupa dentro 

de las relaciones de producción, y a l  mismo tiempo, las prácticas coti- 

dianas refuerzan o reproducen las condiciones dominantes de l a  produccibn. 

S in  embargo e l  habitus no se inicia con l a  vida productiva, sino que se 

va conformando paulatinamente, se va construyendo e interiorizando desde 

l a  infancia,a partir de l a  experiencia familiar, y se transforma de 

acuerdo a las diferentes situaciones y coyunturas. 

En e l  ámbito familiar se construyen, a partir de las  prácticas de los 

adultos, comportamientos y actitudes "propios" de ciertas categorías 

sociales, es decir, de una cultura y tradición de clase. 

E l  sistema de disposiciones (habitus) integra una situación de desear, 

sentir, hacer, aspirar. Es decir, conforma un sistema de representación 

y delimita un campo de acción de l o  posible y l o  elegible. Con e l  habitus 

cada uno interioriza sistemas de exclusión y autoexclusión, "asumiendo" 

un papel y un lugar social. 

/ 

"E l  otro día le d i je  a Consuelo: no quiero 
que ocupes un plano que no te corresponde, 
que te olvides a cual esfera social perte- 
neces. Eso es muy importante, porque las  
personas que han tenido un poco de escuela 
se sienten de momento gente de categoría 
y reciben un bofetón de los demás. Fíjate 
en d -le dije- yo soy siempre humilde y 
siempre io seré, y no recibiré bofetones 
de nadie. 
dos o tres años; eso no quiere decir que te 
sientas ya gente de sociedad. Mírate primero 
en.el  espejo y dime a qué clase correspondes, 
a qué categoría perteneces. . ." 
(Lewis, 1977:495). 

.. 

Conforme en que hayas estudiado 

I 
a 



45 

/La ,.milia es -4 institucibn Iniciql en l a  conformaci6n del habi 

En cualquier sociedad desde las llamadas "primitivas" hasta las 

us. 

llamadas "civilizadas", e l  grupo familiar (nuclear, extensa, unidad 

d d s t i c a )  es una de las i.nstituciones más importantes y también una 

de las más represivas, en e l l a  observamos represiones y desigualdades 

que se expresan en los roles diferenciados por edad, sexo y status. 

Muchos de estos patrones con raíces antiqufeimas, persistentes a 

fuerza de constumbre, otros, se han transformado o empiezan a trasto- 

carse. 

Es en l a  familia, con una determinada procedencia, costumbres, y 

valores en donde se inicia l a  conformación de un habitus acorde a 

nuestra clase social. 

En las clases populares los niños van creciendo con restricciones de 

espacio, tiempo,de lo  que se siente como realizable y a l  mismo tiempo 

se comparten ideales de "mejoramiento" de "superaci6n" con tonalidades 

y grados diferentes dependiendo de elementos como e l  orsgen social, y 

l a  estructura socioecodmica de l a  familia a l a  que se pertenece. 

Es e l  grupo familiar l a  base de l a  organización de un gran nfhero de 

prácticas; muchas de las cuales van definiendo paulatinamente e l  s i t io  

que se ocupa'en l a  escala social. Por ta l  razón, cobra importancia e l  

I 

analisis de los "ambitos privados". Muchas veces menospreciados por l a  

tendencia a sesgar los,procesos sociales fundamentales hacia l a  esfera 

de l a  producción. / 
E l  habitus se cimenta y estructura en l a  vida cotidiana, es en esta 

exgeriencia diaria donde los individuos adquieren las pautas sociales 

básicas: E l  ámbito familiar contiene l o  prihlico y l o  pxivado ya que 

como afirma Elizabeth Jelin: 

. 

"La elección del &bit0 doméstico no imprica 
concebirlo conto una unidad aislada del dndo 
social, n i  identificar "lo d d s t i c o "  con 
"io privado", en contraposicibn con e l  ámbito 
pcblico del poder y l a  producción social. 
Ambos son errores corrientes en l a  literatura 
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sobre e l  kitn)a. En efecto, a partir de bisti2 
ciones araáliticas referidas a los contextos 
en los que se desarrollan actividades, y a 
l a  normatividaü que regula c a b  ámbito, ha 
habido una tendencia en las ciencias sociales 
a tomar l a  distinción entre e l  mundo d d s  - 
tic0 y e l  pdbiico como s i  reflejara un corte 
tajante real, y .atribuirle significados y 
referencias que van mucho d s  a l l á  de l o  
implicado en l a  conceptualización original 
de l a  distinción [. . . I  " 
(Jelin, 1982:lO). 

Par ta l  razón, l a  importancia que reviste hablar del dwbito doméstico 

nos lleva a preguntarnos ¿Por que abordar e l  analisis de l a  esfera 

"pa: ivada " ? 

La institución familiar o e l  smbito doméstico es uno de los aspectos 

que recientemente han despertado e l  interés de una amplia gama de in- 

vestigaciones, muchas de estas investigaciones sobre aspectos del 

&hito familiar, han visto a esta instancia desde vazias perspectivas: 

Una línea de a d l i s i s  ha estudiado a l a  unidad domdstica en función 

de l a  producción; es decir, se analiza como lugar necesario para l a  

reproduccien de l a  fuerza de trabajo. La unidad d d s t i c a  es vista 

como e l  elemento organizacional que permite una participación diferep 

cia1 en e l  trabajo productivo, de acuerdo a diferentes circunstancias 

de l a  unidad doméstica misma y de l a  oferta de empleo3. En este tipo 

de enfoque se da mayor importancia a las caracacterlsticas socioeco- 

&cas de las unidades üo~ s t i c a s ,  los jefes de familia y a l a  

estructura interna de las unidacies. De esta manera, l a  unidad dads- 
tica es vista como l a  instancia clave donde se realizan las activida- 

des necesarias para l a  reproduccidn de l a  fuerza de trabajo necesaria 

para l a  expansi& del capital. 

3. Cfr .  Gaxcfa y de Oliveira, 1982. 



Otro análisis de l a  unidad domestica se centra en los mecanismos que 

los individuos desarrollan para mantener e l  nivel de vida o l a  super- 

vivencia. Este tipo de anblisis se enfoca a l  estudio de las activi- 

dades del trabajo d d s t i c o ,  l a  producción para e l  autoconsumo, y 

todas aquellas actividades que resuelven las necesidades que no son 

cubiertas por e l  salario. 

el  estudio pionero en antropología urbana de Larissa Lamnitz (19751, 
quien estudia unidades domésticas de un barrio de l a  Ciudad de A Y' exico. 

En esta investigación se interpretan los mecanismos intra y extrado- 

6st icos  para satisfacer las necesidades básicas; en e l  estudio se 

destaca l a  importancia de las redes de intercambio recíproco de bienes 

y servicios, que se desarrollan sobre todo en los sectores marginales. 

Dentro de esta perspectiva, pero realizado recientemente, podenos 

mencionar e l  estudio efectuado sobre unidades dodsticas en l a  ciLdad 

de Guadalajara, desarrollado por Mercedes de l a  Rocha (19861, quien 

también destaca las dificultades económicas que enfrentan las unicades 

domésticas y l a  necesidad de intensificar l a  capacidad de trabajo de 

sus miembros para elevar e l  nivel de ingresos, su análisis plantea 

e l  vínculo entre estrategias de supervivencia y l a  pertenencia de 

clase. 

está definida fundamentalmente por e l  grado de carencias materiales. 

La autora privilegia en su estudio l a  organización interna de las  

unidades d d s t i c a s  sobre las determinaciones y exigencias del ámbito 

externo; para e l l a  l a  clase social no se define por l a  posición w e  se 

ocupa en l a  producción sino por l a  forma en que se organiza y resuelve 

l a  situación de pobreza. 

Otra perspectiva de análisis fue aquella que proponía analizar e l  

t 
Entre estas investigaciones podemos citar 

Su conclusión, sin embargo, plantea que l a  pertenencia de clase 

47 

$kbito d d s t i c o  no corn partedega esfera llamada "privada", y se l e  

reconociera como un tema importante para lacomprensi& de procescs 

sociales, entre estos podemos mencionar e l  realizado por Elizabeth 

Jelin del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (op. cit.  19821, 

quien aporta elementos muy valiosos en e l  estudio de l a  estructura 

I I ! 
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ón I. 

rior del hogar, l a  utilización de recursos monetarios y no monetarios 

. trabajo a l  -rite- 

dentro y fuera del hogar, y e l  cuestionamiento de l a  idea generalizada 

de armonía y cooperación que se vincula a l a  esfera familiar. 

Otro buen ejemplo en esta lfnea de análisis es e l  de Margarita Nolasco 

sobre familias de zonas petroleras (1979). 

Aunque estos estudios representan un gran avance en e l  andlisis de l o  

doméstico, todos, el los en su lfnea de interpretación muestran un fuerte 

predominio del aspecto socioeconómico, y l a  cuestión cultural es poco 

tratada, o está ausente e l  vinculo entre lo  económico y lo  simbólico, 

es decir, no se ha hecho mucho por analizar las forxnas que contribuyen 

a l a  reproducción y diferenciación social, por explicar l a  cultura no 

d i o  desde las relaciones materiales de producción. S i  bien es " p o ~  

tante analizar a l a  unidad dodstica en relación con l a  esfera produc 

tiva, su realidad no sólo se explica por las relaciones de producción, 

ya que antes de pertenecer a un modo de producción, de ocupar un sit io 

en l a  estructura social, se pertenece a una familia que nos va confor- 

mando como individuos y como elementos de un grupo y una clase, y a l  

nti& tiempo esa familia posee costumbres y prácticas formadas durante 

e l  proceso de trabajo de cada uno de sus integrantes y que se transfie 

ren a las prácticas de l a  vida cotidiana. 

Con e l lo  no pretendo decir que l a  pertenencia de clase está dada por 

l a  familia a l a  que pertenecemos, sin que tenga nada que ver que e l  

jefe sea obrero, desempleado o empresario, sino que pretendo poner de 
. manifiesto e l  vínculo entre l o  productivo y l o  privado, no como esferas 

desligadas una de otra, pero tampoco presentar a l  ámbito familiar o 

d d s t i c o  como ref lejo de las relaciones de producción. 

Por otra parte, ha existido una tendencia a aislar e l  &&it0 familiar, 

considerándolo comoelámbito de lo  propio, de l o  privado, e l  lugar 

donde nacemos, crecemos, y necesariamente e l  sit io que nos proporciona 

los elementos básicos para l a  vida: alimentación, techo, afecto; pero 

también es e l  s i t io  formativo "donde se hacen hombres o mujeres de bien". 
~ . -  
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La realidad nos muestra,que también es un espacio de conflictos, de 

carencias,# de competitividad, que no es e l  s i t io  ideal. 

'$ familia, como institución social, mantiene y reproduce una estruc- 

tura jerhquica, y trasmite los elementos necesarios para vivir y 

ver l a  vida de una manera determinada. En ax ico ,  la  familia aún es 

portadora de tradiciones heredadas de otros tiempos, y a l  mismo tiempo 

es innovadora y adaptativa a las  circunstancias actuales. 

A La familia se l e  ha visto como una unidad donde se da ayuda mutua, 

coiqplementadora, donde se satisfacen y establecen relaciones profundas 

y duraderas como "célula" fundamental y cohesionada, con e l lo  se ignoran 

las relaciones de poder, de conflicto, y l a  violencia que existe Eentro 

de ésta. 

A partir de estos elementos ¿ qué es l a  familia 3 ¿ de qué conglo~erado 

e scam0 s hab 1 ando ? 

Cosrmnmente e l  concepto de familia nos remite a su carácter nucieax 

(occidental), constitulda por e l  padre, l a  madre y los hijos, c a l  

concepto de familia extensa, como un conglomerado más amplio de 

individuos karentados entre sí; ambos conceptos tienen validez, 

S in  embargo, en este estudio, consideramos 4 s  apropiado e l  uso del 

coibcepto de unidad doméstica, que permite abarcar un conglomerado nás 

complejo de gente que comparte una unidad espacial, que no necesaria- 

mente están emparentados, que mantienen vínculos y una economío cmp- 

tida importante en los procesos reproductivos.. 

De esta manera podemos definir como unidad d d s t i c a ,  a l  grupo de 

Wsonas  de diferentes edades y sexos que viven en cercanía, vinculados 

por parentesco, afecto, costumbre, o relaciones de dependencia. 

Es,te concepto ya ha sido utilizado y con buenos resultados en estudios 

ya citados,como e l  de Elizabeth Jelin sobre Unidades Dodsticas, y e l  

de Larissa Lomnitz. Concepto que permitid observar diferentes forzas 

&\organización que rebasaban l a  esfera de l a  familia nuclear. 

Rich0 concepto hubiera abierto mejores posibilidades de comprensi5n 

y análisis a los estudios realizados en M6xico por Oscar L e w i s ,  ya 

I 
- i  



.. 

que Qi se enfoc6 y xestxingid a l  &bit0 familiar, y aunque tuvo que 

hacer referencia a los knculos y organización de l a  familia extensa, 

yparticularmente en los estudios sobre familias maxicanas era funda 

mental e l  concepto de Unidad Dcedstica. 

de Lewis lo  limit6 a un dmbito estrecho como e l  de l a  familia nuclear. 

E l  concepto de ynidad d d s t i c a  nos permite contempiar circunstancias 

un tanto comunes a ciertos sectores sociales en MiSxico. 

Más que pretender que e l  t6rmino unidad doméstica sustituya al de 

familia, es manejar un concepto que sea capaz de dar cuenta de formas 

de organización popular, que escapan a l a  definición de familia o 

familia extensa. 

En I&xico, sobre todo en los sectores populares, es muy frecuente l a  

organización familiar por unidad doméstica, ya que este tipo de orga- 

nización favorece e l  intercambio de bienes y servicios. 

La unidad doméstica generalmente está constituída por grupos de 

familias nucleares emparentadas, que viven en cercanía, o en muchas 

ocasiones,la ausencia de parientes, hace que l a  relación de recipro- 

cidad e intercambio se establezca entre vecinos. 

Larissa Lomnitz en su estudio sobre una barriada de l a  ciudad de 

k i c o ,  l a  persistencia de esta forma de organización "obedece a 

necesidades de supervivencia econbmica y social" (L. Lomitz:1975). 

La unidad dodstica no sólo responde a necesidades inmediatas: a 

largo plazo constituye uno de los pilares en que se fundamenta l a  

socialización de los miembros que l a  constituyen. Su constitución 

muestra formas culturales características de las clases populares, 

cam0 e l  compadrazgo, e l  vínculo y solidaridad con los parientes 

- 
E l  enfoque euro-occidental 

' 

4---c 

En opinión de 

"del campo" o "del pueblo", donde muchos de los proles o fu'nciones c 
8on desempeñados por otros miembros de l a  unidad d d s t i c a .  

í 
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Para He ler, por ej-19, l o  co 
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idiano "la base y e l  espej de 

las formas de contacto del conjunto social... [siendo este contacto] 

e l  fundamento de l a  actividad política conciente" (Heller, 1977:362). 

Lefebre dice &e "a través de lo  cotidiano entramos en contacto con 

e l  mundo ya realizado, es e l  sector privilegiado de l a  práctica con 

una cara de riqueza, donde se crea, se renueva y fomnan las genera- 

ciones, y con su lado miserable que es l a  repetición, e l  envejecimiez 

to, l a  vaciedad y e l  aburrimiento. Es l a  cotidianeidad donde se mez- 
clan las frustraciones con los deseos, las capacidades y las realiza- 

ciones con e l  dolor". (Lefebre:1976). 

Lo cotidiano es l a  dualidad misma, estudiar este &&it0 implica inicial - 
mente lograr l a  confianza de l a  gente, para poder presenciar las acti- 

vidades cotidianas familiares, @@privadas", porque finalmente, para l a  

gente, l a  visita del antropólogo implica un irrupción en l o  propio. 

Una vez logrado un grado de confianza, se requiere llevar a cabo obser- 

vaciones de 10 que sucede cotidianamenhe, 10 cual representa un gran 

esfuerzo, ya que no es fáci l  mantener alerta los sentidos para percibir 

una realidad cotidiana que no nos es ajena; un esfuerzo para no perder 

de vista "las nimiedades", a las que egtamos acostumbrados. 

Una vez hecho esto, viene el análisis de todo aquello que a simple vis- 

ta  parece incoherente. Se trata de explicar lo  evidente y l o  oculto, 

de separar los múltiples contenidos de una situación en que se entre- 

tejen una serie de elementos: e l  lenguaje, las relaciones de poder y 

subordinación, experiencias individuales y grupales, etc., y posterior- 

mente explicarnos a partir de expresiones concretas y cotidianas, lo  

que somos, e l  proceso de confortnación y trasmisibn de una cultura. 

Todo este proceso no se realiza bnicambnte en e l  ámbito familiar, pero 

sf tiene un gran peso en e l  proceso formativo social y cultural del 

individuo. 

E l  smbito familiar no es e l  s i t io  formativo único, e s a  también l a  

escuela, l a  calle, e l  lugar de trabajo y todos aquellos sitios en que 
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e l  individuo se desenvuelve. Muchos de estos &bitos conformadores 

han sido poco analizados anno instancias conformadoras, o en gue se 

vincule l o  individual con lo  colectivo, l o  real con l o  simb5lico. 

Es poco lo  que realmente se ha avanzado en este tipo de análisis. 

Como hemos visto, l a  familia ha sido vista desde un sinfín de 

perspectivas: económicas, organizacionales, psicológicas, como una 

estructura base de l a  socialización; "descubriendo" o analizando una 

o varias de sus características: como elemento cambiante, con crisis 

y mediaciones, con tradiciones y contradicciones, etc. 

A pesar, o gracias a todos estos aportes, l a  visión del ámbito fami- 

liar no escapa a los estereotipos. 

E l  estudio de familias mexicanas urbanas no es nada nuevo, existen 

ya algunos tan ricos descriptivamente, como los realizados hace ya 

tiempo por Oscar Lewis, los cuales en e l  momento actual presentan 

limitaciones derivadas de l a  especificidad histórica del momento en 

que se llevaron a cabo y e l  peso que e l  autor dio a ciertos aspectos 

y su enfoque explicativo en torno a l  concepto de cultura de l a  pobre- 

za. 

I 

Es preciso diseñar nuevos enfoques que no necesariamente deben ser 

verdades absolutas, sino parte de análisis temporales, y comenzar 

a *ir nuevas brechas de discusidn en torno a las funciones, prácti- 

cas, conformación y papel de l a  familia, de tá l  forma que e l  análisis 

de l a  cotidianeidad familiar comience a establecer nexos entre lo  

social e individual, entre los econ6mico y cualtural, entre lo  simbó- 

l ico y l o  real. 
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3. E l  proceso conformador de una cultura. 
, 

El proceso corkorstador de una cultura implica dimensiones espaciales 

y tenporales. 

nización a l  interior de l a  unidad d d s t i c a .  

En cada acción, situación, práctica, etc., está presente un contenido 

Este proceso está presente en las prácticas y l a  orga- 

formativo conformador, en e l  cual se trasmiten de manera implícita o 

abiertamente, concepciones del mundo, elementos de identidad, de valo- 

res y reglas, todas el las heterogéneas, en donde se combinan elementos 

heredados del pasado, con elementos de una sociedad actual. 

La cantidad de prácticas e interaccionesque se dan dentro del ámbito 

d d s t i c o ,  hace imposible pretender sistematizarles, a d d s  se cuenta 

con dnimas herramientas metodolhicas que expliquen l a  variedad y 

riqueza que implican cada una de el las.  

Debido a el lo,  esto es más que una perspectiva a vista de pájaro, de 

un &do poco explicado. 

A través de la'descripción de los hechos de un día cualquiera, quisi2 

r a  despertar e l  interés por canprender 10 que significa vivir en una 

colonia popular, lo que su gente vive cotidianamente, y de qué manera 

este "vivir" conforma una cultura. 

E l  estudio de las prácticas cotidianas a l  interior de una familia se 

inicia con l a  observación y registro de los sucesos de un día común. 

La selección del día es arbitraria. La descripción de un día y su 

a d l i s i s  se convierte en una unidad de estudio con ciertas ventajas. 

Permite combinar e l  aspecto científico y humanístico de l a  antropolo- 

gía. Un dfa en l a  vida familiar, es una unidad de tiempo que permite 

e l  análisis de cualquier aspecto. 

En esta unidad temporal se puede analizar l a  organización del trabajo, 

así como e l  tiempo que se dedica a cada actividad; permite analizar 

. .. - -  

1 
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aspectos como e l  uso y l a  organización de los espacios# tEtPJoibn se 

pueden estxdiar aspectos como las relaciones internas entre los 

miembros de l a  unidad d d s t i c a ,  así cono las eetablecidas con otros 

. -  

ámbitos. 

Para hacer e l  relato de un día en l a  vida de un4 familia, e l  investi- 

ga&or deberá haber establecido una buena relacian, de ta l  fonna que 

l a  dinhnaica familiar se desempeñe de una manera espnthnea. Debiendo 

tomar l a  menor cantidad posible de notas escritas en presencia de l a  

famili&, y reconstruyendo memorfsticamente l a  secuencia de acciones y 

diálogos. 

La descripcidn de un día cotidiano presenta una sensación 6 s  vívida, 

nbs real, ya que incluye no d i 8  l a  secuencia de las actividades y 

diálogos, sino también una descripción del escenario. 
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4. Unidad domestica y su rutina cotidiana. 

E l  inicio de actividades an las familias estucliadas fue variable, pero 

On d h  cano cualqUi@r otro. 

/ 
gene ramte  estd tkteaainadcrpor l a  hora de entrada al trabajo o l a  * 

entrada de los niños a l a  escuela. 

En nuchas familias de Santo -go (y en general, da las  colonias popu 

lares de M6xico), las  actividades se inician a la  hora en que toca con- 

prar la  leche de l a  CONACUPO, l a  hora y día es& seiialados en una ter- 

jeta. 

Son las seis y media de l a  mafiana aproxinradamt3lte. 

l l e s  principales cawinan hanbres presurosos que se üirigen a l  tmbajo, 

algunos esperan el  cami6n de Ruta 100, otros camina hacia la  estición 

del e t r o  más cercana. 

ia vivienda de una de las familias protagonistas de este día se encuen- 

tra en una de las muchas calles que abn quedan sin pavimentar (algur,as 

familias ya han construfdo l a  banqueta frente a su domicilio). Cano es 

temporada de lluvias en la  calle se han formado grandes charcos que pa- 

recen lagunas. En esta calle est6 41 &ico "parque" con que cuenta s a ~  

to Domingo, y más que parque parece un terreno baldío donde ha creado 

la hierba, hay algunos árboles, j6venes a&. En l a  parte central está 

un pequeño altar con una imagen de l a  Virgen de Guadalupe; por presuro- 

sa que vaya l a  gente, se persignan a l  pasar. 

Cuando es más tarde, otro tipo de habitantes aparecen. 

üna mujer indfgena (su vestimenta l a  caracteriza y l a  diferencia) trae 

cargando a un niño en la  espalda y en cada mano, bolsas repletas de co- 

sas; tras e l l a  vienen dos pequeños, vestidos casi c a i  harapos, ellos 

P a  una de las ca-- 

traen cosas cargando y caminan con dificultad por e l  peso de las bolsas. 

Después, pasan unas j6venes trabajadoras dd s t i c a s :  pelo largo recogido 

Con pasadores de colores o cordones de alegres colores, sus faldas son 

de telas sintéticas de color oscuro o es+;9inpaüas, sus blusas son de man- 
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ga corta. , 

En una esquina y con peligro de ser salpicados por e l  agua de los char- 

cos cuando pasan los colectivos, está un guesto de tamales y atole. En 

l a  catraesquina, un h d r e  acomoda su puesto de ropa, coloca una hile- 

ra de'aandiles para mujer, sabre e l  piso acomoda pedazos de polietileno 

con pilas de ropa usada. 

Ahora son casi cerca de l as  ocho, y l as  cal les de llenan de señoras y 

niños que se dirigen hacia l as  escuelas públicas. 

res con recipinetes de plástico, haciendo largas f i l a s  en espera de su 

También se ven muje- 

turno en l a  lechería CONASUPO, cada mujer tiene su tarjeta en l a  que se 

l e  registra e l  día, hora y ración de leche correspondiente. 

En las cal les secundarias la  apariencia y limpieza es diferencial, e l  

frente die algunas casas se encuentra ya barrido, en cambio en otras pu- 

lulan desechos y excrementos. 

varios perros y estos ladran a l  paso de l a  gente extraña. 

La vivienda de Manuelita consta de dos piezas, una de e l las  hecha de ta 

bique y techo de laminas de asbesto, l a  otra es  un pequeño cuarto de 

3 m por lado, hecho con materiales de desecho (cartón, pedazos de made- 

ra, l h inas  metálicas oxidadas) y techo de lh inas  de cart& agujerado, 

por e l  que se filtran los rayos del sol. Este cuarto se acondicianó pa 
ra  ser utilizado como cocina. Junto a esta cocina se encuentra un lava - 
der0 acomodado sabre piedras, e l  cual se desagua a l  comienzo de una 

grieta existente en e l  terreno. A l  lado del lavadero hay dos botes 

grandes donde se almacena e l  agua, porque esta escasea continuamente. 

Manuelita ha tomado un poco de té de limón f r í o  y se da prisa para la- 

Casi en todas las  viviendas hay uno o 

var un month de ropa sucia que una de sus vecinas "le ha facilitado pa - 
ra  que pueda ganarse unos centavos". 

a 
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*cm esto sipuiera saco para l as  torti l las 
Be hoy. 3endito sea Dios, que no me falta 
trabajo y que hay gente que l e  echa a uno 
una manita cuando l a  necesita, siquiera m . 
pagó adelantado y a l  rato ya puedo ir a c- 

p a r  e l  mandado". 

. 

Mientras e l l a  la*, su nieto sale a jugar a l a  entrada de la  casa, ju2 

ga can un cami6n de plástico a l  que ha cargado de pequeñas piedras. 

Después de un rato, entra y l e  pide algo de comer, y Sólo hasta que t- 

mina de lavar l e  prepara un huevo y se l o  sirve con fr i jo les ,  calienta 

varias torti l las y l o  llama a desayunar. 

sienta a comer sobre l a  cama. 

Manuelita desayuna &lo f r i jo les  y una gran cantidad de tortil las, ha- 

ce cucharitas con ellas y come rdpidamente. 

Todos los martes cauo hoy, y también los  jueves, e l l a  tiene que asistir 

a las  11:OO en punto a los diferentes eventos que organiza e l  DIF, plb- 

* 1  

E l  niño toma e l  plato y se 

Son casi las  10:40 hrs. 

ticas sobre salud (con médicos de l a  propia institucih o de otras ins- 

talaciones gubernamentales), o "eventos sociales" (recibir a diferentes 

autoridades). La asistencia a tales eventos ee registra en una tarjeta 

que da derecho a ciertas prestaciones "que otorga e l  DIF ' .  Ai concluir 

cada plática o reunión, se reparten los  desayunos escolares, que cues- 

tan un peso y contienen una cajita con 200 m l .  de leche, un pan, un du& 

ce o galleta. 

Hoy hay plática de salud. 

está a l  frente del comité Agapandos, que es  uno de los comités organi- 

dos por e l  DIF ,  que r e h e  a las  señoras de una cuadrilla de casas. 

Es en l a  casa ik d d a  Carmen. Esta señora 

1. A través de elementos como e l  juego se interiorizan situaciones de 
aspiraciones encasilladas por l a  diniensi& de l o  posible. Un niño 
de Santo Domingo asume que en e l  futuro podr ía  ser chofer como su 
padre o a l o  más, maestro o maestra (su mayor referente en la esca 
l a  'real') pero j a d s  se l e  ocurrirá ser Gerente de empresa o exnba - 
j a b r  en un país lejano. 

** 
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- 
En l a  explicacih del pFoaiotor habxa mucho die enigma, era como l a  de- 

mostracih de que posega un saber exclusivo. 

expresianes se manifestaba toda una serie tie p a r b t r o s  morales y 

En ciertos adjetivos y 

b 

el emen tos val or a tivo s. 

Un re lo j  de pared dio unas campanadas señalando l a  hora, eran ya las 

doce, las  señoras se sobresaltaron y desde ese manento empezaron a 

mostrar nerviosismo. se retiraran los  ponentes, y con ansiedad las  

señoras pidierm que les  sellaran su tarjeta de asistencia, hicieron 

f i l a  para esperar su turno. 

Para cerrar e l  evento, una de e l las  iza jo  los desayunos escolares y 

los repartió, dos por persona. Discutieron para determinar a quien 

l e  tocaba ir a recoger los desayunos l a  próxima vez. 

Manuelita salió de prisa y se dirigid a l  tianguis que se pone en una 

de las calles de l a  colonia. Estaba preocupada porque debido a l a  no- 

ra, seguramente ya l e  "habfan ganado" los desperdicios de cart& y pa- 

pel que l e  regalan algunos ccnnerciantes. A Manuelita, por su forma de 

vestir, hablar y tratar a l a  gente, los  demás l a  consideran "Un poco 

loca", y esta clasificación l a  recrimina, pero a l  mismo tiempo l e  per- 
mite tener ciertas concesiones. I 

"A veces hay gente buena,. ne regalan e l  
periódico viejo, o me dan alguna ropa 
para lavar, o me invitan un taco. será 
que me ven tan amolada carno estoy". 

En general, l a  apariencia exterior habla mucho hacia los den&, dice 

cosas que no necesitamos proaiunciar, delimita diferencias, muestra la 

condici6n que quereinos presentar. Es un lenguaje que a diario traduch 

mos y hablamos. 

Como ejemplo del lenguaje del vestido, en M6xico es un dicho muy cmih 

decir "como te ven, te tratan", y no necesariamente requiere la gente 

andar siempre bien vestida para ser bien atendida, todo depende de la 

circunstancia; s i  un indigente se vistiera como un oficinista, di f i -  - 

Es e l  lenguaje de los signos. 
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cilmnte lograría despertar la  benevolencia de los demás. 

"Me puse mis mejores trapos, porque ahí 
se le qedan a uno viendo de arriba a 
bajo, y si l o  ven a uno fachudo, n i  ca- 
80 l e  hacen". 

Manuelita "ha corrido con suerte" y aún obtuvo un donativo de cajas de 

cart&. 

l e  coz@ran todo tipo de desperdicio reciclable. 

Su nieto "es l i s to  y aprende rápido", en e l  mercado ha recogido algu- 

nos frutos que estaban tirados sobre e l  pavimento, sin que nadie se lo 

indicara, y los fue poniendo en una pequeña bolsa de polietileno. La 

colecta de alimentos es de gran ayuda en l a  economía de esta familia. 

En esta recolección está ImplÍcito e l  hecho de asumir sin prejuicios 

e l  utilizar "desperdicios". 

Mora ayuda a l a  abuela a cargar los cartones. 

En compañxa de su pequeño nieto se dirige a una tienda donde 

"Abuela, iapfkate porque ya es hora de karate!" 

Se dirigen presurosos a las instalaciones del Centro DIF, en donde e l  

niño asiste a l a  clase de karate, que comienza a las  13:OO hrs. 

"E l  está contento de ir a karate, dice que as í  
aprende a defenderse. 
puedo hacer e l  quehacer. E l  niño me quita mu- 
cho tiempo, pero tengo que cui6rselo a m i  hi- 
ja, porque no tiene con quién de jarlo y e l l a  
tiene que trabajar; é l  ya va a ir a l a  escuela 
para septiembre y ya voy a tener más tiempo?. 

A id me sirve, porque 

En los patrones de l a  cultura popular mexicana es frecuente y casi 

&ligado que los abuelos se hagan cargo del cuidaüo 

tras l a  madre o e l  padre trabaja. 

los niños, miec 

De esta manera se establecen normas 
i 

-- 
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de colaboración que permiten maxiniizar esfuerzos y reafirmar lazos de 

familiaridad. 

Mientras e l  niño permanece en su clase de karate, Manuelita hace las 

compras que su presupuesto l e  pennite: dos kilogramos de tortil las, un 

anaitoncito de chiles y dos jitomates. 

forma a l  final de una f i l a  de quince personas. 

tica con una señora que conoce, hablan de problemas familiares, ambas 

s? hablan y escuchan, ninguna da Órdenes, pero se sugieren formas de 

solución. 

En l a s  clases populares, l a  cal le es un lugar die encuentro muy frecuen 

te, y a veces caistituye l a  Única forma de entablar y mantener comuni- 

cación con amistades. 

Existen pocos momentos destinados a hacer visitas o a "camadrear", co- 

tidianamente esto se realiza a l a  par con "quehaceres de utilidad". 

En las clases populares, las amas de casa no dicen "voy con m i  comadre 

para platicar de tal asunto", sino "tengo que llevarle a m i  comadre e= 

ta m.edicina (o cualquier objeto)", y entonces se aprovecha e l  momento 

para intercambiar informacih y estrechas vínculos. 

La mayoría de la gente formada en l a  f i l a  de las tortil las son niños, 

estos dejan "apartado" su lugar por ratos, y juegan o compran alguna 

golosina, para ellos también se combinan los tiempos del deber con l a  

Para comprar las tortil las se 

Durante l a  espera pla- 

I 
. .  

di stracc ión . 

" íCÓmo se pierde e l  tiempo aquí formado!, 
por eso ahora que ya pueda, mejor voy a ma2 
dar a l  niño a comprar las tortillas. 

Muchas de las actividades famaliares se designan por l a  edad, e l  sexo 

y e l  estatus que se tiene y adquiere en l a  familia. Los niños frecusn 

temente asumen tareas importantes para l a  manutención, sin embargo son 

consideradas menos inportantes que aquellas realizadas por los mayores. 

La espera se prolonga 40 minutos y Manuelita tiene que irse de prisa 
-- 

J 
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para preparar l a  comida., 

"Mejor me voy a l a  casa y J u l i h  que se 
vaya &lo, a l  rato llega con hambre y 
no está todavla l a  comida." 

E l  niño popular urbano es impulsado a aprender a conducirse en las 

calles por sí sólo. Cuando tiene hermanos mayores, estos lo  protegen 

y a l  mismo tiempo lo  socializan en aspectos "primordiales para sal ir  

adelante". En l a  calle, además de lugar de juego, aprenden a defen- 

derse y a *'sobrevivir" en su medio, 

wE l  otro día entró chillando y l e  digo: 
¿que te pasó, te  caíste? ¿quién te  pegó? - me pegaron 'los conejos't, dicen 

-que s i  no les presto m i  camión, me 
iban a chingar entre todos- 
Por eso aprende groserías y a ser 
peieonero, porque esos niños son así." 

Mmuelita camina dQ prisa, aunque cojea un poco porque ayex se tor- 

ci6 un pie a l  resbalar en ei. XQdazal. que se forma en una de las Fen- i 

dientes de su calle. 

Cruza la calle tmwosa, porque aún recuerda e l  ti- en que recién 

salid del hospital, c u ~ d o  su sentido de orientacidn y del equilibrio, 

y Xa memoria, se vieron afectados p ~ r  l a  gozpiea que l e  propinó su 

-gundo marido, originada por l a  discusi6n xeqpecto a l  nombre de quién 

2. "Los conejos", nombre con e l  que se autodenomina una banda for- - 

mads por niños. 
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mañana temprano tienen Q6@9 estar en'ei IWI", porque l e  avisaron que 

como l a  esposa del "secretario de no sé qué" va a venir a conocer 

e l  Centro,van a vender 6 s  desayunos. 

Manuelita se despide de doña Chole y en e l  camino recuerda que du- 

rante l a  Gitima campaña electoral hubo muchas "promociones", y al- 

gunos "hasta alcanzaron de los paquetes de pollos, que vendieron 

para que uno tenga su granja familiar." 

Cuando llega a su.casa, prepara l a  comida: sale a su patio trasero, 

y de uno de los botes con plantas extrae una pequeña cebolla, l a  pica 

sobre una tabla de madera, sin desperdiciar n i  un trozo, l a  f r í e  y 

después cocina los nopales, que previamente había puesto a cocer. 

Prepara despuss una salsa de chiles y jitomates, "se llama Salsa 

cuarenta', porque se l e  ponen cuarenta chiles y un &lo jitomate." 

También es casi l a  hora de comer para l a  familia Damínguez. Su ho- 

rario está determinado por los horarios escolares. A las 12:30 hs. 

salen los niños de l a  escuela primaria. Lola, l a  madre, ha estable- 

cido un recorrido que le permite maxiraizar tiempo y esfuerzo. 

De camino a l a  escuela, pasa a comprar las tortilias,y l a  al fa l fa  

para los pollos, y s i  requiere algo faltante para preparar l a  co- 

mida . 
Después, recoge a sus hijas y en ocasiones, también se trae consigo a 

a hi ja de una de sus vecinqs. 

"Cuando e l l a  no puede ir por su hija, yo 
'se l a  recojoyaquí se est8 mientras e l l a  
llega del hospital, porque tiene que l le-  
var a su niño eniermito. 
Nos ayudanos de esa manera, e l l a  t a m b i h  
me hace algunos favores cuando yo ne- 
cesito. n 

3. se 
e l  
IR 

tratq del PIF, pero l a  gente se refiere a esa institucA6n como 
XMPX (Xnstituto Mexicano de Protección a la infaricin), que es 
benominación que anteniomente tenf u. 
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En las familias populares, cuando faltan familiares cercanos o existe 

distanciamiento entre ellos, las redes de solidaridad se establecen 
entre vecinos, compadres o conocidos. I 

Mientras Lola camina hacia e l  mercado, ve a un hontbre ebrio recargado 

en uno de los postes, esto l e  causa una sensacibn de enojo, que si& 

pre vincula a su esposo. Sus conflictos derivan de l a  costumbre de su 

esposo de beber excesivamente. 

A ia la  l e  

"El sábado llegó bien tomado otra vez, y 
como sabe que me enojo, se que& tomando 
afuera en l a  calle, en e l  coche de su 
amigo. Ya bien noche entró a l a  casa, y 
l e  pregunté ¿no te da vergüenza estar de 
borracho al lá  afuera? Y 61 me contestó 

-yo pueda tomar donde se me dé l a  rega- 
lada gana, que para eso soy hombre y es 
m i  dinero- me dio mucho coraje eso, y 
para agredirlo le  dije: yo pens6 que te 
habfas quedado afuera para besuquearte 
con. tu amigo . 
molesta que tome, porque él se vuelve incontrolable, y l e  

da, Xa sensacidn de que prefiere andar en l e  calle, que convivir con 

l a  familia. Las relaciones interfmiliares son frecuentemente tensas 

y los valores establecidos entran en contradiccidn. 

Paxn el esposo, beber es una forma en que b i  qprendib a demostrar 
hcmb&; y e l l a  no se apega a l  papel de mujer que debe? aceptarlo t a l  

cue4 es. A veces e l  "desquite" es &araente verba,  

pone en entredicho la supuesta hombrra que 11 deseg, 

Elka recoxd8 con coraje y amargura l a  discusión que 

con Jose, su esposo. 

" S i  siguen as9 las cosas, no voy a tener 
4 s  rmeüi.o que buscar trabajo. x para 
eso, w y  a tener que buscar un internado 

en ese caso, e l l a  

dWtQStrW* 

tuvo ep l a  mañana 

r 
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b r a  meter ,ahí a las, niñas. 
Jose se puso furioso y di- 
jo  que ese no era e l  reme- 
d ia  a i a s  cosas. 
-No, para ti no es e l  remdio  
porque t ú  cumpies con i r t e .  
a trabajar y no tienes que 
preocuparte por e l las,  pero 
ya me cansaste y t e  voy a 
dejar  y ganarme l a  vida co- 
mo pueda-.#@ 

Recordar l a  respuesta @@haz l o  que quieras", 1.e nubló l a  

v is ta  de impotencia. 

A l  dar vuelta en l a  esquina de l  mercado, la saluderon 

varias personas. En realidad no t iene muchas aaistzdes, 

pero l a  conocen desde que e l l a  e r a  pequefia y v i v í a  con 

su abuelita. 

@@Creían que yo era hiJa de 
mi abuelita, porque desde 
los dos meses m i  mamá me de- 
jó con eí ia.  Yo a veces pen- 
saba que mi abuelita no debió 
aceptar cuidarme, era obli-- 
gacidn de m i  m a d .  Después a -4 

supe que fue porque e l  señor 
con e l  que v i d a  m i  abuela 
v i016  a m i  m a d ,  y r n i  abuela 
asumió l a  responsabilidad. 
Con mi abuela no me f a l t ó  aon- 
de v iv ir  y comer, pero me 
pegaba mucho. Por cualquier 
cosa me daba de palos, oero 
siquiera cuando me casé y e l l a  
ve ía  que José me maltrataba, 
e l l a  me def enaia.. .'I 

. 
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Generalmente la famjlia es presentada cono e l  conglorne- 

&do donde e l  individuo se conforma, socializa y adquie- 

re'.ios esquemas básicos para su inserción en l a  sociedad, 

a'onde se satisfacen neCesidades bitsicas de afecto, ali-  

mento y descanso. a 

Sin embargo, constantemente se presentan situaciones de 

violencia. Aún as$ l os  protagonistas tienden a neutra-- 

l i zar  tales situaciones sobrevaiorando e l  hecho de haber 

contado con un'techo y no haber muerto de hambre. No es 

co&"~que se tome conciencia de l a s  implicaciones de es- 

ta violeacie cotidiana, y Sé convierten en sujetos oer- 
petuadores de l a  misma. 

En e l  mercado Lola compra maíz para l o s  pol los ,  crema y 

queso para l a  comida, y en una casa compra un manojo de 

alfalfa; s e  d i r ige '  hacia l a  escuela de sus hijas. Ellas ! 

ya se encuentras fuera, e s t b  jugpndo "resorte" con un 

grupo de niíias de la'misma edad, io primero que dice a 

Lola l a  niña mayor es: 

% a d ,  mairana tenemos que traer 
estopa, porque e l  sábado van a 
pintar las bancas. A los otros 
niÍíos les  tocó traer las brochas 
y botes, y nos dijo l a  maestra 
que alguien de nuestra casa t ie -  
ne que venir a ayudar a pintar. 
También me pidieron para mafiana 
traer diez estampas de animales.w' 

. .  
La educaci5n gratuita es una ilusión. fomentada. E l  man- 



tenimiento, los mat;eyiales y la coaplementacidn de cono- 
cimientos (tareas), 'descansan en el esfuerzo y desembol- 
so de los ,oadres de familia. Codo en muchos'otros aspec- 

tos, por ejemplo la urbanieacibn, el mantenimimto de 

l a  escuela pública es "responsabilidadw de los padres. 
sola escimha sin poier atención,le-molesta que sieuqre 
est& I pidkendo cosas, pero no expresa ni& comentario. 
&S hijas camina detrgs de ella. Pasan frente a una'ca- 

. sa que se destaca de las demás, por sus acabados y pro- 

porcmones, y que es envidia de muchos vecinos. 
it1 dueño fue en un tiempo lejeno, novio de Lóla, pero 

ellalo rechaed por falta de atractivos físicos, en su 
recuerao siempre cabe un sentimiento de frustración al 

de mucha gente es pensarse en un sitio y condición di- 

''1 Apúrense, que no tengo su tiempoi", reprende a sus 
Iri jas. 

&Le&w e, su casa y Lola se pone a preparar la comida; 
la alimentación cotidiana no varia mucho: sopa de pdta 
.y tacos de papa fritos y frijoles. . 
Su.vivienda consta de dos habitriciones. Una sirve de co- 

. cina y l u g p  para comer, tiene estufa de gas, alacena,' 
refsieerador, mesa para preparrrr alimentos, y Un ant&- 

comedor con cuatro sillas. La otra es dormitorio, ah$' 

' 

I- 

. .. --pensar' "en lo que pudo haber sido y no fuen. El cuezo 

' f erentes. , 

. .. I .  . 2  
.. 

' 

I .  

. 
- 
- dueme la pareja y sus tres hijas.. 
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La niña más grande ‘ayuda a pkeparar la comida, y cuando 

cw i ’ e s t&  l i s t a  , llama a su hernaka para que l a  ayude 

a poner los’ platos y cucharas y a ‘servir ague en los 
.vasos 0 l - i  

Comienza a l lover y Lola sube a la azotea a recoger la. 

ropa tendida a secarse.- Sus hija8 recogen las cosas que 

I I 1  

se encuentran’ en e l  patio y que ‘se pueden mojar, después 

tapan e l  cor ra l  de l o s  pollos, para evitar que se mojen. 

La organizacidn familiar para e l  trabzjo es fundemental 

para e l  funcionamiento de ésta. La socialieacidn y l a  

participación en e l  trabajo van juntos y los niños , 

juegan un papel muy importante. 

Cumdo terminan de comer l e s  indica LoZa que una recoja 

l a  mesa y la otra lave l o s  trastos’. La más pequeña jue- 

ga a lavar l a  ropa de ’sus muñecos. 

Una de las  niñas se niega  a hacer lo indicado y Lola l a  

reprende, como continúa resistiéndose, Lola l e  pega con 

una vara que tiene a l a  mano. E l  premio posterior es 

S I  

. 

permitirles ver la teievisión. 

La tarde transcurre de similar manera en l a  casa de l a  

f amiíia López. 

Lupe, l a  madre, planoha l a  ropa sobre l a  mesa, se en--. 
cuentran co e118 das de sus nietos, ellos comen un taco 

sentados en e l  elscaidn de l a  entrada de l a  cocina. 
. .  I .  
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"Siempre ,que tienen hamre? v,enen 
y me piaten un taco, viven a l  otro 
lado de l a  ca l le .  Su m i d  tiene que 
trabajar porque m i  h i j o  no tiene . 

trabajo.  Está d i f i c i l  encontrar tra- 
bajo, ,,por eso, ahorita 81 se queda 
a cargo de los niños, j e e  imagina 
s i  l e  hubiera hecho caso a m i  esFoso? 

. é l  era enemigo de quo los  hombres 
hicieran quehaceres de Ir? casa, pero 
ahora tiene que entrarle porque es 
su obli&cibn ayudar a su esposa 
ahora que e l l a  es la que trae e l  
dinero. 

En &as famil ias  populares, l a  diferenciaci6n de los ro- 
l e s  sexuales tiene un peso muy importante, s i n  embargo 

se km abusado de l a s  caracterizaciones tajantes,  

donde"se asume como verdied absoluta e l  hecho de que e l  

en 
< -. 

hombre siempre funge como proveedor y l a -  mujer cano l a  

encargada de l a  cask y los f i jos .  Si bien este esquema 

es e l  m6s común y considerado por l o s  protagonietas 

corno l o  adecuado, las circunstancias actuales hacen que 

estas formas se. modifiquen en l a  realidad. 

i5n e l  terreno de l a  seflora Lupe vive uno de su8 h i  josl 

que recientemente se casó 

"Ayer andaban bien desvelados 61 y 
su esposa, porque l a  niña no los  
dejó dormir, como est& muy chiqui- 
ta, 110r6 toda l a  noche. N i  modo 
exlos tienen que irse acostumbrando. 

' Después me preguntan ¿por qué llora 
tanto? -es natural, todos los bebés 

c .  

f 

-. 
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Jtrlecido, Lupe ponp a hwcer t d  park la cena, J 

ria; los restos de ~ziomfd& que quedqon del medi 

'b ioasi es hora de aue Bkegus Ped+. 

+da uno de sus &@tos, con una rebs.tta de Ur 

of recerlse 
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Es hora de dormir, Haana e s  sábado y Pedro y sus hi-jos 

se dedicar& a a v w a r  en l a  construcción de la cocing 

porqüe deben desalojar  un tramo de terreno para poder . 

a l inear  la ca l le . . ,  

, , se va la vida, se va al'aujero' 
como l a  mugre en e l  lavadero. , .It 
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Capítulo 111. Organización del espacio y los objetos. , 

C Qu6 entendemos por espacio, por vivienda, por lugar habitable ? 

Ai abordar este tema me asaltan varias preocupaciones: 

Estar hablando de un aspecto poco frecuentado por los antropólogos. 

Alguien podría sugerir a un arquitecto cano e l  especialista idóneo 

para tratar e l  tepa. Sin embargo, mi propuesta no pretende indagar 

sobre aspectos como teoría del color, ergonomfa sección surea, ine- 

talaciones y servicios, desde un punto de vista técnico, n i  propo- 

ner soluciones para "adecuar" los espacios. No quiero aludir a un 

.. 

arquetipo de vivienda "ideal", confortable y funcional; sino prin- 

cipalmente invitar a descubrir en e l  espacio de l a  vivienda un 

lenguaje encubierto, una lógica en su uso y organización, y ejem- 

pli f icar mediante casos concretos, l a  estructura simbólica que 

hay detrás. 

Otra de mis preocupaciones es l a  necesidad de asumir una visión l o  

más "científica" posible. 

Como muchos especialistas en su propia rama, los antropÓlogos no 

podemos evitar l a  predisposición para designar con nombres, ténni- 

nos, adjetivos, etc., a todo aquello que estudiamos. Plasmamos en 

nuestros análisis interpretaciones particulares de lo que conside- 

ramos "adecuado", " Ú t i l " ,  "correcto", acorde". 

Estas interpretaciones difieren de estudioso a estudioso, de clase 

social a clase social, de teoria a teoría. Pero e l  tiempo trastoca 

toda interpretación, los cambios en l a  sociedad llegan a hacer du- 

dosos ciertos planteamientos, trayendo consigo nuevas controversias 

y teorías. 

Los antropólogos han expresado su disposición a "conocer" todo 

aquello que les  es ajeno a su propia realidad, tratando de enten- 

der en sus propios téminos formas diferentes de vida. Se constru- 

yen teorías y metodología para tratar de entender y dar a conocer 

' 

> . -  r_ 
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toa0 este universo de l o  humno y l o  que l e  rodea; no siempre lo- 

grando hacer a un, lado las predisposiciones de su propia clase. 

Otra de mis constantes preocupaciones ha sido l a  de enfrentar las 

limitaciones teóricas que presenta abordar un tema poco usual en 

antropología. Por e l lo  es necesario señalar que no pretendo ago- 

tar temas, sino simplemente esbozar posibles rutas de investi- 

gación, y hacer conciencia de cudnto nos queda por decir de esos 

espacios cotidianos "tan conocidos". 

M i  intención en este apartado es centranne en e l  uso y signifi- 

cado del espacio y los objetos del hogar. Espacio que no es fáci l  

definir n i  delimitar, n i  abarcar completamente. 

En este capitulo intento retomar algunos aspectos de cÓm una 

familia popular vive, uti l iza su espacio y objetos, y se va con- 

formando cotidianarnente. Por razones de tiempo y formación, e l  

análisis será parcial y selectivo, sin pretender abordarlo en su 

totalidad. 

A l  estudiar e l  material obtenido por medio del trabajo de campo, 

me encontré con l a  innegable predisposician de analizar situa- 

ciones a partir de m i  propia lógica. Una l6gica que nte hacía 

perder de vista muchas cosas, y que pretendía analizar a partir 

conceptos como diseño, organización, forma,color, textura, can- 

i 

-. tidad, calidad; es decir, más guiada por terminología legitimada, 

sin incidir en las "razones" que dan lugar a una distribución y un 

uso, sin considerar los aspectos sociales, económicos y estratégi- 

cos que conducen un "ordenamiento", y cómo este uso y organiza- 

cion conforma una cultura de clase. 

En los estudios sobre cultura popular, generalmente se da por 

hecho que existe una clase dominante que impone a l  resto de la  

sociedad sus ideas de l o  llamado "buen gusto", "lo correcto". 

Sin embargo, l a  subordinación cultural y e l  predominio de una 

c 
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clase es más evidente en los pafsescapitalistas europeos, donde existe 

una clase burguesa cohesionada, con una trayectoria hist6rica añeja, 

cosmopolita, finaimente metropolitana; en cambio en los países como 

Mgxico, en l a  cultura de las clases populares hay una superposición 

social de diferentes prácticas culturaleél: prehispánicas, coloniales, 

y aquellas introducidas por e l  sistema capitalista. 

En las clases populares, muchas de sus prácticas estéticas y de selec- 

ción comprenden conceptos muy variados respecto a l a  utilidad, l a  

ostentación, l a  reserva. etc. Aunque, como menciona Bourdieu en su 

libro l a  Distinción, para los economistas, las prácticas populares 

tienen como principio l a  elección de 10 necesario, y a l  mi smo  tiempo, 

l a  preferencia por io  práctico y funcional; afirmación que é i  pone en 

duda con acertada razón, ya que entonces habría que presuntarnos 

¿ por qué en muchas de las viviendas de las clases populares, los lug2 

res expuestos a l a  vista de los demás son decorados, a veces en exceso, 

con figuras que imitan porcelana, flores sintéticas, cuadros con repro- 

ducciones de obras famosas, cantidades exorbitantes de copas, platos , 
tacitas, que jamás son utilizados, sino solamente exhibidos ? ¿ por 

qué se quiebran l a  espalda o se "earran e l  cinturón" con ta l  

poseer un aparato de sonido, importado ? ¿ para qué t h t o  derroche y 

sofisticación en juegos pirotécnicoc, danzas y adornos, en una fiesta 

religiosa ? 

La "estikica" y uso popular de objetos y espacios se expresa en muchas 

formas y responde a una heterogeneidad de &viles, y evidentemente esta 

estética no es copia f i e l  de lo  que las clases dominantes imponen ", 
nitampoco es una estética contestatafia y revolucionaria, es simple y 

llanamente una cultura adaptativa a cambios y circunstancias. 

de 
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1. Los espacios ,exteriores. 

La división y lucha entre las clases sociales no se expresa sólo 

en l a  esfera de la  producción, también estas luchas 8e expresan 

en e l  espacio habitacional. 

En general, l a  composicibn, dimensión y "ordenamiento" de las 

ciudades, expresa una lucha de clases. 

"Los espacios urbanos se distribuyen se+ 
l a  división social del trabajo y consecuen- 
temente según las clases sociales. con l a  
concentración [. . .) las ciudades han foca- 
iieado e l  escenario de las luchas de clases. 
La miseria de los núcleos de trabajadores 
en las ciudades capitalistas es producto 
de l a  dialéctica propia del capitalismo, 

(Alonso, 1980: 31 ) .  
.que concentra y separa, reúne y.wgxgga..." 

La urbanización en ltdxico, y en muchos otros lugares, l a  han 

llevado a cabo principalmente sus pobladores. Una gran parte de 

las colonias populares son producto de l a  autoconstrucción. No 

es gratuito decir que l a  gente ha creado esas colonias, las ha 

construído poco a poco. 

En Santo Damingo, los pobladores originales colaboraron diferen- 

cialmente en e l  trazo de las calles, e l  nivelado del terreno, y 

abrir las calles rompiendo con golpes de marro las rocas que 

hstruifan e l  paso. Y hasta e l  mcnmnto, los dueños de cada predio 

es& obligados a construir l a  banqueta frente a su doanicilio. 

E l  espacio en Santo Doimingo presenta graves diferencias, ya des- 

de l a  proporción de los terrenos se marcan y ven las desigualda- 

des. También puede 

viviendas que parecen improvisadas; entre peñascos y maleza (cre- 

cida por l a  época de lluvias), sin trazo de calles; otras, como 

l a  primera calle pavimentada, parecen una calle de cualquier co- 

lonia urbanizada de l a  gran ciudad, con todos los servicios, 

verse en algunas partes amontonamiento de 

__ 



grandes c-rct4s y transporte. 

La construcciÓn,de estos'espacios no ha sido idflica, llena de 

cooperatividad y compañerismo, este espacio t&i& ser ha cons- 

tru%do con fricciones, pleitos y abusos. 

La gente comenzó a delimitar-su territorio. Aquellos con mejores 

recursos no tardaron en levantar sus bardas, y mucha gente se 

quedó encerrada entre muros, sin poder sal ir  porque las calles 

aún no estaban trazadas. A fuerza de pleitos y súplicas, l a  

gente se recorrió un tramo (en detrimento del nhero de metros 

que poseía), para abrir l a  caiie, 

llparecíamos ratones encerrados, primero 
salíamos por la  parte de atrás, pero e l  
señor levantó su barda y ya no podÍamos 
sal i r ,  teníamos que atravesar por e l  te- 
rreno de otro señor, pero luego tampoco 
se pudo por ahí, hasta que un vecino se 
dolió de nosotros y habló con los demás 
para que se abriera l a  calle, muchos no 
querían porque perdían parte de su te- 
rreno, nadie quería ceder n i  un pedaci- 
to, hubo gente que se mató por un peda- 
zo de terreno, entre familiares se aga- 
rraban por los terrenos". 

La construcción y uso del espacio en Santo Domingo expesa las di- 

ferencias sociales y sus fricciones. La gente con mayores ingre- 

sos presiona a los "apáticos" para que alineen su terreno y cons- 

truyan su banqueta, para que se pueda pavimentar l a  calle y entre 

e l  camión colector de basura o e l  camión del gas, sin que esta 

gente tome en cuenta l a  desigualdad de los ingresos. Mucha de la  

gente que no es capaz de solventar los gastos que significa l a  

urbanización de l a  colonia, se ve orillada a vender y desplazar- 

se a otros rumbos de l a  ciudad. 

La conformación de los espacios tambign expresa las diferencias 

de clase. En Santo Damingo l a  parte con mayor proporción de gente 
-. 
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qua eran comuneros, tienen otro aqmcto, las calles son xuás amplias, 

los terrenos son de mayo?es dimensiones, y las construcciones son 

de materiales duraderos. Visualmente son lugares diferentes, en los 

patios han sembrado plantas y árboles frutales como higos, capuli- 

nes, duramos, etc. Las zonas cmstitufdas por gente que invadió 

( paracaidistas, coano algunos se denominan ) muestrah espacios más 
restringidos y existe un evidente hacinamiento de viviendas y gente. 

La zona de comuneros recuerda d s  e l  aspecto de poblados del inte- 

rior de l a  República, con plantas sembradas en botes y cubetas. 

Las calles de Santo Domingo son concurridas y activas, son escena- 

r io  y lugar de encuentro, conexión entre l o  individual y l o  social; 

no son sólo e l  lugar de paso, e l  camino a la  escuela o a l  trabajo. 

Son a l  mismo tiempo e l  lugar de compras, es espacio que da mayor 

libertad de movimiento, de acción; pero también espacio conflicti- 

vo, lleno de amenazas y peligros ( sobre todo de noche 1. La calle 

se convierte en escenario abierto donde todos representan papeles 

diferentes, escenario que cambia con e l  tiempo, e l  clima, l a  esta- 

cion, l a  época del año ( vacaciones, f in de semana, días de clase, 

etc. 1. Las calles muestran a diario nuevos actores que se van su- 

mando a Santo.Domingo: indígenas que rentan o viven "arrimados", 

gente intelectual que se viste diferente y compra sus víveres en 

. 

-. algunos de los tianguis. 

¿ Por qué actualmente presenta ta l  heterogeneidad poblacional l a  

colonia 3 

Coyoacán, y Coyoacán tiene 

l a  sede de "cultisur'l. Y aunque 

te un lugar deseable para vivir, permite a ciertos clasemedieros 

Porque aunque se trate de los pedregales, sigue siendo 

gran fama "cultural" y "social", es 

Canto Domingo no es precisamen- 

1 Forma en que popularmente se denomina a l  Centro Cultural Uni- 
versitario, instalado en terrenos de Ciudad Universitaria. 
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intelectuales estar en un lugar que form parte de l a  Delegación de 

Coyoacán, con toda esa aureola cuitwai que l a  reviste. 

En las calles se mezclan las clases, pero cada una conserva sus di- 

, 

ferencias de fondo y sus s'imbolos que las distinguen, cada uno se 

convierte en espectador y actor. En l a  calle se convive con l a  vio- 

lencia, se aprende a sortearla. 

A cierta hora, las calles de Santo Domingo son de las mujeres y ni-  

ños: mujeres con cubetas de plástico llenas de leche, con bolsas de 

plsstico conteniendo raquíticas provisiones ( lo del diario), niños 

que se dirigen a . l a  escuela, o con servilletas para comprar las 

tortil las. En otros momentos, las calles son de hombres que regre- 

san del trabajo, con morrales o petacas a l  hombro, algunos polvo- 

rientos, por e l  trabajo que desempeñan, otros con saco y corbata. 

Los fines de semana sobre todo, las calles son de jóvenes que las 

convierten en campos de juego, lugar para beber y divertirse. 

Las calles nos muestran quienes viven en Canto Domingo. . 
Un-grupo de gente se muestra ansiosa,curiosa, 
88 trata de una pelea de dos perros que riñen 
feropaente. Los dueños tratan de apartarlos 
con palos de escoba, se los meten entre los 
dientes, pero ellos no se separan. Se encuen- 
tran completamente ensangrentados y muestran 
una gran ferocidad; los dueños de los perros 
discuten acalorademente, l a  gente los rodea 
sin decir nada, algunos jóvenes se divierten 
con e l  hecho, branean y se empujan. 

A l l í  las calles no son planas, casi todas presentan pendientes, eso 

nos habla del tipo de terreno, expresa e l  espacio topogr&ifico en 

donde se ubica, son los pedregales, l a  zona formada por l a  lava 

arrojada por e l  Xitle. Las lagunas gigantescas que se forman en las 

calles expresan l a  imposición absurda de conceptos urbanísticos que 

se aplican indiscriminadamente, sin tomar en cuenta e l  tipo de 



terreno, los niveles piuviiies, l a  forma natural en que se desalo- 

jaba e l  agua; pero tambign queda expresada l a  adaptabilidad de l a  

gente a los problemas, algunos evitan l a  inundación de sus vivien- 

das foxmando barricadas con costales de arena, otros suben los 

muebles sobre tabiques, para que e l  agua no les llegue. 

En este espacio se expresan condiciones de vida, necesidades. En l a  

calle se conoce y se encuentra l a  gente. Es l a  frontera entre lo  

familiar y l o  desconwido, lugar contradictorio que permite hacer 

l o  que en e l  wit0 familiar está restringido y, a l  mismo tiempo, 

escenario abierto a un pGblico observador. Es e l  lugar de l a  inse- 

guridad, e l  éxodo para aquellos que no asumen las normas familia- 

res y sociales, e l  lugar que pennite libertades que e l  hogar 

asfixia, sobre todo para los jóvenes y niños. 

Este espacio urbano muestra continuamente un uso diferencial, y 

las diferencias sociales son evidentes, no &lo en las colonias - 

que circundan a Santo Domingo (Rinconada Montserrat, Los Reyes), 

sino que las diferencias están presentes dentro de l a  misma colo- 

nia:En Santo Domingo hay una especie de segregación por sectores. 

En las calles principales y 6 s  urbanizadas se ubican los comer- 

1 

cios y las viviendas en mejores condiciones. Otras calles son lo- 

dazales o terregales (seg6n l a  época del año). 

E l  espacio está poblado de signos 

las señales son mínimas, a veces caóticas, como l a  nomenclatura 

de las calles, que ha sido cambiada tres veces desde que la  co- 

lonia se formó. Por eso algunas calles aún tienen e l  nombre de 

l a  primera denomhacibn, otras, de l a  segunda o l a  tercera; l a  

gente se refiere frecuentemente a l  nombre que tuvieron en e l  

principio. 

Estos cambios pueden determinar un desarraigo en l a  gente, una no 

pertenencia. Las modificaciones vienen de arriba, de las autori- 

. 

y señales. En Santo Domingo 

I 
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dades del Departamento del Distrito Federal, pero ;la gente, en su 

cotidianeidad las vuelve a hacer suyas, las nombra y recuerda a 
, 

su m e r a .  

"La pandilla de Los Pinoles se llama así, 
porque l a  mayoría de esos muchachos son 
de l a  que se llamaba Cerrada de Pinos, y 
así se les quedó e l  nODBbre", 

La priwera calle pavimentada en Santo Domingo fue l a  llamada De las 

Rosas, aunque ahora se llama Escuinapa, para l a  mayoría de l a  gente, 

sobre todo para aquellos que llegaron desde l a  invasión, siempre 

será l a  calle De las Rosas. 

Las señales de referencia, para l a  gente de Santo Damingo son sim- 

ples, mínimas: a l a  derecha, a l a  izquierda, cerca, lejos, "en un 

zagudn verde", "a& derecho", o por los cambios en e l  terreno: 

"después de l a  bajadita", "donde est6 un árbol grande". 

Una importante señal de referencia y de pertenencia, son las pla- 

cas'distintivas de cada familia, las cuales son colocadas en l a  

fachada de los domicilios, cerca de l a  puerta, y que refieren e l  

apellido paterno de la  familia principal que ahí habita, e l  nom- 

bre de l a  calle y e l  número; algunas todavía conservan e l  número 

de manzana y lote, es decir, a h  no asumen e l  nÚmero oficial ,  pe- 

ro &s que una señal-guía, se trata de una señal distintiva que 

es como s i  dijera: "aquí vive l a  familia ta l  y no otra". 

Tantbi6n hay señales móviles, cambiantes: "allá por e l  tianguis 

que se pone los miércoles", "donde estaba e l  mercado", "donde po- 

nen l a  feria cuando es la  fiesta", "por donde vivía Fulana". 

otra señal son los comercios, la  tortiiiería, l a  farmacia, l a  le- 

chería Conasupo, l a  panadería. 

' 
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E l  espacio familiar está cargado de signos abundantes y complejos 

que constituyen todo un cddigo. 

tamaño, su uso real,  su historia, etc., encierra gran nbiero de 

significados. 

Los muros que rodean e l  espacio familiar son un signo, l a  puerta de 

acceso a l a  vivienda también lo es, es l a  entrada a un mundo que.los 

habitantes sienten propio, a un nundo de relaciones, prácticas, 

necesidades, ha i tos ,  etc. 

Sorprenden l a  heterogeneidad de los hogares estudiados, algunos pre- 

sentan signos similares, otros hasta parece que intencionalmente 

destacan las diferencias, las desigualdades. 

Estos espacios se abren o se cierran diferencialmente, no están abies 

tos a todo n i  a todos. 

dependiendo del tiempo y l a  confianza que gane en sus moradores. 

La casa se convierte en un especie de libro, donde e l  dueño sólo mues 

txa pgginas y mantiene ocultas otras; a veces sólo a i  final se permite 

una hojeada 'rápida, para no parecer descortés, en otras, se invita a 

Cada elemento, el.color, material, 

Un extraño sólo tendrá acceso a algunos sitios, 

.. 
revisarlo pausadamente. 

Es un mundo abrumador, demasiado rico, demasiado complejo, a veces 

deprimente, por no contar con los elementos suficientes para analizar- 

lo, para entenderlo aunque sea parcialmente. 

La vivienda es una cuestibn básica, no sólo por su cargcter de satis - 
factor "primario", sino por su condicidn social de vida "en tanto 

expresa un estilo de vida y en tanto lo determina'' (Lechner: 1987:37). 

La vivienda no sólo es e l  lugar habitable que perraite guarecerse, en 

las sociedades actuales l a  vivienda pasa a ser uno de los recursos es- 

tratégicos en i a  sustentación económica, política y cultural, ya que 

. 
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"la vivienda estructura l a  vida cotidiana, 
su localizacidn (por ejemplo) determina 
e l  volbnen de tiempo exigido para e l  des- 
plazamiento hacia los centros laborales 
sus dimensiones, apariencia y lQcalizaciÓn, 
están cargadas de sentido social y estruc- 
turan las prácticas". 

i (Pincon: 1986:ZO). 

Por esto, una política de vivienda tiene gran peso sobre las condicio- 

nes de produccidn del habitus, particularmente sobre los modos de 

vida. 
I 

"Esta política puede constituir un medio de 
control social, ya que l a  vivienda, como 
elemento que define los habitus, determina 
en gran medida las prácticas". 
(Pincon: 196: 21). 

I 

, 

La vivienda en Santo Domingo es producto de l a  autoconstrucción, en su 

estructuración orevalecen los conceptos y limitaciones de las clases 

populares para l a  constitución de un espacio habitable. 

Cabe aclarar que l a  construcción de las viviendas está condicionada 

4 

' 
1 

1 

1 

I por los parámetros arquitectónicos dominantes, e l  mercado de materiales 

disponibles, y las restricciones de l a  dimensión espacial sobre l a  que 

se edifica. 

No podemos suponer una libertad creativa en l a  construcción de las 

viviendas, nitampoco un sometimiento inerte a las limitantes oficiales. 

'"Osotros no queríamos nuestras casas como 
nos planteaban los ingenieros de l a  Delega- 
ción, esas no son casas, son palmares. 
Nosotros quer$amoc una casa donde tuviéra- 
mos un patio para que los hijos jueguen". 

La forma y organización de l a  vivienda en Santo Domingo, parte de l a  

interpretacibn de necesidad que sus habitantes tienen y de las limita- 

ciones económicas constantes, que trastocan l a  vida de las familias 

populares. La secuencia de l a  construcción de l a  vivienda comienza con 



-- 
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l a  edificación de un cupto gue eseutilizado como cocina, comedor y 

dormitorio; posteriormente, s i  las posibilidades lo  permiten, los 

espacios a resolver son un sanitario-ducha improvisado, y l a  instala- 

ci6n de un lavadero colectivo, para ser usado como fregadero, lavabo 

y lava-ropa; despues se van construyendo paulatinamente otras habita- 

. ciones-dormitorio, dando siempre prioridad a l a  separación del espacio 

para dormir, t a l  vez por l a  connotación privada, sin embargo, se ha 

encontrado que en las viviendas populares hay poca "privacía", en e l  

sentido pequeñoburgués del tbrmino, ya que existen habitaciones que 

carecen de puertas y sólo se llega a poner como medio divisorio una 

cortina de tela, o se separa e l  dormitorio de l a  cocina-comedor , pero 

se continúa durmiendo hacinadamente. 

A l  transformarse l a  constitución de l a  familia, con e l  paso del tiempo, 

alrededor del patio (originalmente destinado a l  juego infantil) se 

construyen habitaciones adicionales, constituídas cada una por un 

cuarto de uso múltiple y su respectiva cocina. 

"Los hijos de m i  esposo, mis entenados, 
viven aquí con sus familiarestuno de 
el los ya tiene dos hijos, y e l  otro 
apenas se casó''. i' . 

Con e l  crecimiento y modificaciones en l a  composición familiar: l a  

incorporación de nuevos individuos, l a  formación de nuevas parejas, 

crean otras necesidades que requieren de un reacomodo del espacio, 

"Cuando se cas6 m i  hijo, tuvimos que hacer- 
les un campito en nuestros cuartos, después 
61 l e  pidió permiso a su papá para que los 
dejara construir un cuarto aquí en e l  ter- 
no, ahora ellos tienen sus cosas aparte". 

Y así e l  predio se va llenando de viviendas contiguas, buscando sus 

habitantes paraddjicamente cierta independencia, cierta privacía, para 

evitar fricciones entre los familiares, se incorporan elementos de uso 

-- particular. 
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"Mi esposo tuvo que instalar un lavadero 
para nueBtro~uso, porque siempre había 
pleito entre nosotras. Ya sabe, nunca 
faitan problemas, a veces Fulana dejaba 
su ropa sucia en e l  único lavadero'que 
habfa antes, y las d d s  no l o  podfarnos 
utilizar". 

A pesar de los cambios en su conformación, l a  mayoría de las vivien- 

das j d s  deja de tener un aspecto provisional o inconcluso, ya sea 

por los materiales utilizados, por l a  falta de acabados, o por la 

ubicación improvisada de muchos de sus elementos, como los tendede- 

ros para la  ropa, e l  lugar para bañarse, o l a  colocacidn de ventanas. 

Las viviendas de Santo Domingo, en su conformación, constitución, 

dimensión, organizacidn y uso, expresan formas de vida particulares, 

pero también muestsan l a  consiguiente adaptabilidad y soinethiento 

que deben tener sus moradores. Se aprende a vivir con las constantes 

carencias y racionamientos. 

"Nos tenemos que levantar a las cuatro de l a  
mañana a llenar botes con aqua, ya que des- 
p d s  de las cinco l a  quitan y luego no tene- 
mok agua n i  para remedio". 

La organizaci6n y adaptación de los espacios dentro de l a  vivienda 

se va determinando por las cambiantes situaciones: conformación de 

la  familia, variaciones en l a  situación económica, exigencias de la  

urbanizacian, etc . 
Las estrategias se crean o adoptan por teatporadas, por estaciones 

del año, por las actividades, y hasta las características del te- 

rreno determinan l a  ubicación de ciertos elmentos. 
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, 
"El temuro de Santo íkmingo es pedregoso, 
por eso es muy difPcil meter drenaje. 
Aigunos terrenos tienen una o varias grietas 
naturales que penniten desalojar e l  agua, a 
otros no les tocó grieta y tienen que cons- 
truir una fosa. Nomstxos teneilw>s dos grie- 
tas, una a l l á  en e l  fondo, donde está e l  
lavadero; l a  otra está a l a  entrada,. por eao 
pusimos ahí e l  baño, porque es una forma 
natural para desalojar e l  drenaje". 

Las decisiones de l a  madre tienen un'fuerte peso en l a  organización 

del espacio hogareño. Es e l  espacio que e l l a  maneja, en e l  que se 

mueve, es su territorio: 

"Mi d es l a  que finalmente decdde 
donde va cada cosa, m i  pa* es muy 
mandón afuera, pero en l a  casa ai 
mamá siempre se sale con l a  suya. 
Por su necedad, ese árbol quedó 
en medio del patio". 

e 

Uno de los elementos mbs comunes en los patios populares es la 

existencia de plantas, silvestres y cultivadas. Las plantas s i l -  

vestres surgen por s í  solas y crecen entre las rocas, las culti- 

vadas son colocadas en cubetas viejas, botes y cualquier otro 

recipiente gue ya no es utilizado para su f i n  primero, y que 

pasa a ser elemento reciclable. 

E l  patio es una Wcrogranja", con plantas y animales que no sólo 
son útiles, sino motivo de atenciones y trabajo, los cuales re- 

tribuyen esporádica utilidad e incondicional compañía. 

Parece corn s i  plantas y animales fueran una especie de ancla a 

, 

los valores  ale al es", "campesinos" o t a l  vez "naturales". 

Con un elemento que permite continuar vinculados a la  naturaleza, 

. -- - -  
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a l o  vivo, de alguna forma. 
Los animales son objeto$ vivientes *Que a d s  de su utilidad 

"p&ctica", permiten un conncimicmto directo de aspectos como la  

reproducción, asunto que de otra forma no suele ser explicado 

tan abiertamente. 

"Ahora que nacieron los conejos, Chayo se 
dio cuenta cQa0 los tuvo l a  coneja, me 
preguntó L as í  nací yo 3 ,  ahora sabe que 
esos animales necesitan cuidados, no nomás 
son juguetes. Por eso e l la  es l a  encargada 
de cuidarlos". 

E l  espacio requerido para las plantas y animales, así  como las 

crecientes necesidades habitacionales, nulifican e l  destino inicial 

del patio, pasando a ser l a  calle e l  principal lugar de juego. 

-- 

-. 

1 
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Ejemplo de distribucidn de qna vivienda p6puLar. 

, 

. . .. .- .. . ___I_. ~ . . . I 

1, 
2. 
3.  

4, 
5. 
6. 

I ' 7. 
8. 

Habitaciones iniciales 
Habitaciones definitivas 
Cuarto para almacenar objetos de 
o que sirve para dar alojamiento 
Baño 
Lavadero 
Botes para almacenar agua 
Gallinero 
Casa para e l  perro 

uso poco frecuente, 
a parientes. 
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Lad Tse. 

Ya bm~b/vCsto al.gunos de los ielemefitoo exteriorfs de! l a  conigos@Ón 

h-1 spbre l a  organizacidn y dit;wibucibn de$ esgacio intedior de 

kip  sólo se ocupa de dlgunois aspectos y bo paeterrde a 

& b a  kivbnda en Santo c)omYrJgo. Ahora ampliar 

cd& cparpleto ni  defihitiwo en sus apreciacibnes, 

P d a  * m  e l  análisis soba4 dimePisión, proporbi6n, cantid 

etc+,, 441 jespacio familiar, qi\Sisiaa evitar en i b  poqibie e l  

44 domo "est6tico" ya me  sobre este campo! poditfa des 

discusión, que rebaga la Elretensión or 

E) &rque e l  origen de clase canlleva i n t  

rc de parhtros  dom$hantes, y todo aqu 

*ético, y corn principio de forraación z(ntrapoik 

d&e idpsistir en dogmas i9u-e t d o s  coincidan icon 4110s. 

Pa#!ka&i del dato ya reitpraflb: l a  vivienda es & aukoconstruc b iÓn, es 

de&, sus moradores defiihieroa proporcione4 y wos de sus1 vivkendias; 

g&?rak&hte no ajenos a lass linitiintes de espadio y recursos,bons)derh- 
$ por e l  hecho qe ryoi ser ajenos a l  lhbtto db l a  cons4ucckÓn. 

&as gosibilidadcos Iinsaediatais, es deciri SdlD con las kecwsos 

nbiones no snn gerrerailmente dictadas poi los requeriin+tos, 

lies en 431543 motaentzo. 

aki bl$(aataos que las clases lplopul~es carecen de posiibilidade 

a4 d t b  inmobiliario. 

4 d  d&&iones de ka viviedda con e l  tiempo evkdenaian su i n  

t 
i 

._ . 

I E 1 
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cia: cuartos Pequeños para varios usos, y por lo  tanto, con diversos 

muebles, que tienen que'acmodarse'de ta l  manera que ninguno quede 

fmra, afectando éi espacio disponible y haciendo que l a  gente se 

mueva con dificultad, o adoptando usos diferenciales durante e l  día. 

- 

E l  lugar donde se come, después de cenar .se 
convierte en una prolongación del cuarto 
para dormir, ya que todos los moradores no 
caben en una sola habitación. Se acomodan 
petates y cobijas, y algunos duermen sobre 
e l  piso. En la  cama duermen l a  Señora Grande 
y su pequeño nieto. Cuando todos se levantan, 
se recogen las cobijas y petates, y nuevamen- 
te  se utiliza como lugar para comer. 
;(Familia Moreno J.9-jul-1988). 

Las viviendas dan una sensacih de aglomeración, de "lleno", no sólo 

e l  espacio habitacional estb ocupado completamente, sino los  propios 

muebles muestran un uso excesivo. 

La mesa estd llena de objetos: platos, tazas, 
frascos vacíos; algunos contienen diferentes 
aiipnentos (chiles ,ajos, sal ,az6car ,etc . I  , re- 
cipientes vacfos o con residuos de comida; 
uoa cubeta de plástico llena de trastos sucios 
de d d a ,  trozos de tort i l la . . .  
( Familia J@nez, 03-ago-1988). 

I 

I 

E l  espacio es utilizado a l  mbximo. 

De las vigas del techo cuelgan varias bolsas donde 
88 guardan alimentos para mantenerlos fuera del 
alcance de los animales y los niños. 
De Las paredes cuelgan utencilios de cocina, ador- 
nos, y a veces herramientas y ropa. 
( P d X A ü  Mdno, 29-juI-X988). 

A-s, los espacios "cerrados" dan un sentido de tener todo cerca, 

de moverse en un espacio conocido, maniobrable: 



. .̂.̂î A ' '  - : :  - "  

I 

, 

nm un cuartito que tuvimos a i  principio, 
tenia todo a l a  mano, io que necesitaba 
para cocinar i o  tenía cerca. ~espués, m i  
esposo construyd los cuartos d s  grandes, 
y yo sentía que todo me quedaba muy lejos, 
me cansaba de dar tantas vueltas; ahora, 
ya me acomo86". 
( Sra. RxXrfguez, 09-ago4988 1. 

I 

Cuando las condiciones l o  permiten, se constmyen d s  habitaciones, 

con usos determinados: un comedor, una sala, l a  cocina, etc., sin 
erabargo, l a  función para l a  que se crean no s i q r e  se lleva a l a  

prdctica, y su existencia parece responder más a una "norma ajena", 

a un patrdn dominante de l o  que se considera básico en una vivienda. 

Es e l  caso del llamado "comedor", e l  cual s610 es utilizado como ta l  

an contadas ocasiones y se prefiere comer en l a  cocina, Esto podría 

analizarse desde su cardcter práctico, pero tambih como una costum- 

bre rural antigua. 

En una gran proporción de las familias estudiadas, e l  lugar para co- 

mer est6 integrado a l  lugar para'preparación de alimentos. Edto per- 

mite utilizar l a  mesa para preparar los alimentos, y después para 

comerlos. Los objetos y los espacios sun multiusos. En l a  vivienda 

popular las %ecesidades" y l a  organización del espacio, mantienen 

una relación dialéctica, sin que una determine a l a  otra. 

I 

I 

I 
I 

Situaron e l  gallinero justo debajo de l a  
'ventana de l a  cocina. Esto permitfa ir 
elbinando de inmediato los residuos or- 
gánicos, los cuales eran aprovechados 
para alimentar a los pollos. 

Sin embargo, no en todos los casos se ¿la un uso tan 

espacio, por ejemplo, los sanitarios (generalmente ligados a l a  ducha) 

8on construídos de manera independiente a Las otras habitaciones, su- 

del 

? 



friendo con el lo  molestias en épocas lluviosas o frías. Tal vez 

por esto muchas necesidades inmediatas son interiorizadas cano una 
molestia (por ejempio: bañarse, lavarse las manos, etc.). 

Los sanitarios muestran e l  aspecto nbs descuidado en las viviendas 

de Santo Domingo, son generalmente e l  espacio a l  que se l e  destinan 

menos interés y recursos. Comunmente son lugares desagradables, a 

donde $610 se acude por "necesidad". 

Asearse representa todo un despliegue de esfuerzo individual: calen- 

tar agua, transportarla hasta e l  sit io correspondiente, y lavarse 

casi a l a  interperie. 

La distribución, dimensión y uso de los espacios familiares en esta 

colonia, dan lugar a una gran falta de privada, y parece casi volun- 

tario e l  hecho de que todo está a l a  vista áe todos. No hay lugares 

para aislamiento, nada que permita independencia; o s i  los hay, sólo 

se construyen y reservan para aquellos con un status mbs alto. 

E l  derecho a l  uso de algunos espacios de la  casa se "gana" con e l  

status que se va adquiriendo, no cualquiera puede hacer uso de cier- 

tos espacios y objetos. 

/ 

"Este cuartito del fondo-lo ocupsbamos para 
guardar cosas, ahora sirve para que m i  hijo, 
e l  que estudia a'dminlstradibn 1 pueda estudiar 
hasta tarde". 
( Sra. Palma, 2i-jvA-A988 I .  

Ai ntismo tiempo que e l  acceso a un espacio se gana con e l  status ad- 

quirido, e l  espacio y los objetos proporcionan un status a l  individuo 

o a un grupo familiar. 

Existen ZOMS perfectamente delimitadas para los extraños, e l  acoeao 

a los dormitorios s610 estb: reservado a l a  gente con familiaridad. 

Parece como s i  l a  casa reflejara la desigual distribución urbana, 

93 

donde no hay espacios, n i  en l a  cantidad n i  con la  calidad necesaria 

para desarrollar diferentes actividades, donde existe un uso diferen- 
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cia1 y ma distribución c$etenainada por e l  lügar que se ocupa en l a  
I 
t . escala social. 
I 
I 

Í Una gran proporción de las viviendas de las familias estudiadas carecen 

de ventanas, l a  poca iluminaci6n y ventilación provienen de l a  puerta 

de acceso, casi siempre abierta, y cuando se reqdere d s  luz, se en- 

ciende una lhpara eléctrica. En muchas de las viviendas en proceso de 
I 

construcción, los claros para las ventanas ya se encuentran estableci- 

dos, pero est& cubiertos por tablones de madera, para evitar fuertes 

corrientes de aire, esta solución se considera temporal, aunque llega 

a pasar largo tiempo sin que l a  familia solucione definitivamente l a  
I 

herrería y los vidrios. 

Se llega a asumir como un gusto "particular" l a  preferencia por venta- I 

nas pequeñas, que sólo permiten un poco de iluminación, arguyendo as- 1 

pectos económicos. I 

I 

I 

I 

"No me gustan las ventanas grandes, porque 
as€ se gasta rads, una ventana chica, por 
ejemplo, se tapa con cualquier trapo, en I 

prar bastante tela o mandar a hacer una I 

cortina especial". 

I 
I 

cambio con una ventana grande hay que com- I 

I 

E l  espacio interno de una casa popular está amurallado por paredes, ge- 

neralmente desnudas, descarnadas, sucias, que muestran los materiales 

de que es& hechas, rústicas y sin acabados. Su sentido familiar est5 

dado por las fotograffas que cuelgan y constantemente' recuerdan hechos, 

personas, momentos memorables. Otros elementos de estas paredes son los 

cuadzos religiosos, se tiene presente a l  santo patrono con e l  que se 

identifica l a  familia. E l  colorido está dado por los "útiles" calenda- 

rios que, además de señalar fechas, contienen idgenes acordes a cada 

tesnpermento y lugar: mujeres desnudas, en los espacios dominados por 

varones; paisajes y artistas del momento, para las jhenes. 

A veces, e l  toque sofisticado está dado por una o varias reproducciones 

1 



35 

de "obras de arte famosas'', sierapre.de las tendencias realistas, j d s  

surrealistas. 

Pero, indiscutiblemente l a  esencia de los espacios familiares l a  tie- 

nen los objetos que ah$ se encuentran. 

3. &os objetos como elementos de un código sinibblico. 

E l  análisis de los objetos se presenta conto un baúl de sorpresas. Gene- 

ralmesite los vemos desde una perspectiva utilitaria, en t6nninos de 

necesidad, de funcionalidad, como elementos que responden a necesidades, 

olvidando o haciendo a.u+.lado l a  función social, su valor simbólico, 

~ 

1 
1 

I permaneciendo oculto un discurso de los objetos, rico en significados. I 

1 

I 
En las sociedades humanas, e l  consumo de bienes, no sólo ha respondido 

a necesidades naturales, también cumplen una función social de presti- 

gio que expresa una organización social. 

I 

I 

1 

Muchos de los objetos que rodean l a  cotidianeidad, no siempre tienen 

una función práctica, se convierten en elementos decorativos, y su pre- 

sencia tiene una.significaci6n de prestigio, que habla de l a  categoría 

social de su poseedor, o de sus aspiraciones. 

Los objetos, en este sentido, tienen una función distintiva, constitu- 

yen un lenguaje con e l  que e l  dueño habla a otros de sf mismo. 
Son un s!Únbolo, tomando a l  shbolo no r ' ~ ~ ~  aquello que reemplaza algu- 

na cosa para alguien", sino mhs bien como un sistema de signos que co- 

munican silenciosamente a l  hombre con e l  hombre, vinculando l a  realidad, 

e l  objeto con imágenes, ritos, comportamientos, etc. 

E l  "mundo" de los objetos representa.un código que continuamente está 

trasmitiendo señales, que expresa muchas de las cosas que l a  gente es, 

siente, desea. 

Aunque todos, a diario, inconcientemente interpretamos lenguajes de es- 

te tipo, 

i 
~ 

~ 

í 
I 

I 

I 

.decodificaci& que se vuelve tan normal cam0 e l  hablar (sin 

.~ 
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detenerse a revisar las reglas granraticales). Interpretar este lenguaje 
a w nivel analítico implica no quedarse en hacer un balance nm6rico 
de los objetos,.ni una descripción detallada de su cantidad y "calidad"; 
implica cieterse en un complejo sistema de significantes, que se expresa 
en la distribución, ordenamiento, uso diferencial. 
Hacer un análisis del significado y uso de los objetos, permite obser- 

var en una semiología del entorno y las prácticas cotidianas, la con- 

formación y el reforzamiento de la diferenciación social. 
ñacer un balance numérico de los objetos, no nos dice gran cosa; menos 

a h ,  establecer proporciones entre la cantidad y la calidad de los ob- 

jetos, y el nivel de vida o situación socioeconhica. 
Es necesario hacer un análisis de los interiores domésticos, "privados", 

no a partir de un inventario, sino de la distribución de los objetos, 

su historia (ya que cada objeto tiene una trayectoria que se vincula con 

las personas que lo poseen), su uso diferencial, y los comportamientos 

que se desenvuelven en torno a ellos. 

Los objetos como elemento de análisis de conformación de una cultura y 

una clase, permiten ser situados como parte de una estructura ligada a 
prbcticas sociales presentes y pasadas. 

El analisis de los objetos puede hacerse desde múltiples perspectivhs: 

arquitect&icas, utilitarias, de diseño, consumo, producción, etc. 

El d l i s i s  simbdlico (cultural) de los objetos, no es m a  tarea fácil 

I 

I 

ya que se trata de un campo lleno de contrastes, de heterogeneidad, de 
contradicciones y disparidades. ¿ Cómo traducir este ?.enguaje sin caer 

en las interpretaciones instántaneas y economicistas ? 

La diferencia entre las clases no sólo se da por los bienes y tipos de 
objetos que cada uno posee, sino por la forma de usarlos. 

En las clases medias y populares, sobre todo, aunque no exclusivamente, 
esta presente de manera constante la necesidad de expresar a través de 

objetos su diferencia económica, social y "cultural". 

A travgs de la ropa y u s  objetos se pretende marcar la diferencia 

_- que separa de los d d s ,  expresar el nivel y las distancias sociales. ~- 

A, J 
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Jt163 -3s . ,jos hagan l a  ,area, o el s i  i o  para planchar. Para un niñ 

es e l  techo de una morada imaginaria, o uil lugar para esconderse o 

protegerse, o e l  s i t io  de reunión o conflicto. 

Para las clases' populares, l a  cama no es i o  que para otras clases. ES 

cuna, guarda ropa, sobre e l la  se cate mientras se ve l a  televisibn; 

esporádica dicha o prolongación del sometimiento. En otro tiempo, si- 

t i o  para nacer, inicio de una nueva vida. ¿ Y c d l  serfa su verdadero 

. significado 7 ¿cud1 su verdadero uso ?, t a l  vez todos y muchos a h  no 

conceptualizados. 

Los espacios no sólo son usados, son interpretados y deseados. 

A las niñas de una de las familias estudiadas les pedí que dibujaran 

un lugar de su casa; una dibujó e l  patio, otra l a  casa, y otra l a  calle. 

La niña que dibujó e l  patio, plasmó algo muy distinto a l a  realidad: 

dibujó un espacio con pasto, flores y mariposas; en 81 expresó más un 

deseo y fantasía, que l a  realidad. La que dibujó l a  casa, plasm6 ele- 

mentos que se vuelven sfmbolos de "hogar", "casa", y fueron una mesa 

con s i l las  alrededor, un florero en e l  centro de l a  mesa, l a  cama don- 

de dormir y una televisión encendida; e l  perro 

mi6n que maneja su p ad ,  en l a  entrada de l a  casa. 

La que dibujó l a  calle, me explica que dibujó e l  camino a l a  escueli, 

es decir, l a  cal le por donde se dirige en las mañanas a l a  escuela.Para 

e l la  l a  cal le es l a  unión entre casa y escuela. 

M i  andlisis del uso y significado de los objetos es sobre aquellos per- 

tenecientes a familias de clases populares, familias m- heterogéneas. 

La mayoría de estas, sobre todo las de etapas maduras, proviene de di- 

ferentes lugares de l a  Repbblica, en muchos casos con una prolongada 

residencia en e l  Distrito Federal, y que sin embargo, guardan y promue- 

ven muchas de las prácticas y formas culturales de su lugar de origen, 

dando lugar a una tradición cultural mestiza, como son los hábitos al i -  

menticios, e l  uso de algunas prendas de vestir, l a  forma de hablar, etc. 

Estas prácticas les van ligando a l a  existencia de ciertos objetos den- 

tro de l a  casa , a un uso y ordenamiento de tales objetos. 

en l a  azotea y e l  ca- 

.- 

- _. 
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Convergen los objetos ineludibles y promsovidos por l a  tecnologfa mo- 

derna, con las  costumbres, necesidades y usos "tradicionales", los mo- 

delos "modernos" de necesitar y usar cosas. Est& tambi6n.los j6venes 

y los viejos conviviendo, contradiciihdose, enlrentándose, creando y 

estableciendo alianzas. 

Hablar6 de objetos de clases en proceso constante de integración, de 

aculturacibn, de objetos de gente con un origen rural no muy lejano, 

con una herencia "tradicional" que se diluye y mezcla con l a  pujanza 

industrial. 

Inicio, por elección personal y no por grado de haportancia, con e l  

análisis del objeto "casa", "vivienda", que es a l  missno tiempo espacio 

y objeto; ya hablamos de 61 como espacio. 

Como objeto, es un caparazón cerrado, que aísla del exterior. Es uno 
de los primeros objetos que se busca como propio, que se lucha por a- 

propiar, que da seguridad y nos eleva de status. Cuando alguien posee 

e l  objeto "casa", alcanza l a  categoría de propietario. 

La vivienda popular está llena de objetos, de cosas y de gente, siendo 

una de sus peculiaridades más generalizadas e l  amontonamiento. Esto se 

debe en parte a la  falta de espacio, a la  necesidad de M uso- exhaus- 

tivo del espacio, y shultdneamente se conforma en las personas la  

necesidad de espacios "rellenos", y l a  inseguridad ante los espacios 

abiertos. 

"Las categorfas populares saben de los espacios 
estrechos, donde una vez instalado, no podría 
uno desplazarse sin poner en cuestionamiento 
toda l a  planificación del grupo, y también don- 
de l a  mesa del comedor ofrece un apoyo sólido 
y e l  punto obligado donde convergen las aten- 
ciones. Lo opuesto, e l  salón burgués de mesas 
microscópicas y de vastos espacios que amenazan 
de agorafobia a l  obrero o a l  empleado ... donde 
e l  cuerpo entero, librado a la vista de todos... 
debe demostrar su aptitud para adoptar las bue- 
nas maneras" 
(Pincon, 1986: 20) 



Algunos sitios Be l a  vivienda parecen estar abs repletos de objetos 

que otros, unos se convierten en bodegas de cosas, almacenes de obje- 

tos que algun dsa pueden servir, expresión de l a  imprevisibilidad del 

futuro, "todo puede llegar a servir", "no sabe uno cuando puede volver 
I 

a necesitarlos". A s í ,  los techos de las  casas populares casi siempre 
. .  están ocupados por una diversidad de objetos, ¿ importará e l  aspecto 

visual de l a  fachada ?, en algunos casos slc, l a  apariencia exterior es 

importante, los materiales de que está hecha l a  casa (y l a  relaCiÓn.de 

. ciertos materiales con ciertas clases o situaciones), aal iá en el pue- 

blo, pues si' se usaba e l  adobe, pero aquí ya no", "esos sí que son PO- 

I 
I 

I bres, viven en su casita de cartones y lhinas" ,  "Doña Josefina ya se 

cree de ' l a  alta'  porque hizo su casa de 'material' y puso sus venta- 

notas". 

Almacenar cosas en l a  azotea no es visto generalmente desde su sentido 

i 
I 
i 

! 

estetico, es una costumbre permitida y que no se critica en ninguna 

circunstancia. 

La apariencia del objeto lqcasa", es muy variable en Santo Domingo, hay 

casas con aspecto temporal que dejan ver las grandes carencias, otras 

en cambio, son de varios niveles, con detalles que permiten a los de- 

d s  ver que Ilia familia ha mejorado", "que no somos iguales". 

Pero las diferencias no son tan marcadas muchas veces, n i  se podría 

generalizar que en las casas de mejor aspecto exterior viven las pepo- 
._ 

nas con mayores recursos, a veces e l  aspecto esta condicionado a las 
, .  reacciones que se espera despertar o evitar en l a  gente que rodea. 

. "Uno a veces no arregla su casa, porque empiezan las envidias o las 

murmuraciones" . 
Ai objeto ltcasa'' se l e  pone una etiqueta que dice "familia zutana", con 

nhero y nombre de l a  cal le (que como ya se mencionó antes, con tres 
I 

cambios de nomenclatura en l a  colonia, se ha vuelto obsoleto), sin em- 
/ bargo, es l a  etiqueta que señala una propiedad, una diferenciación. 

A i  objeto "casa" se l e  dedica tiempo y esfuerzo, y a veces devora una 
.. . . 

. - _  ~ 
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gran proporción de horas-hombre (mujer o niño), en su construcción, 

preaervacidn y mantenimiento. I s  en muchas ocasiones e l  objeto fami- 

liar 116s preciado, y por e l lo  motivo de acciones contradictorias. 

Dicho objeto permite mantener y estrechar redes de parentesco o de ve- 

cinelad, a l  dar alojamiento a parientes o amigos que l o  requieren, a l  

brindar un apoyo que permite ahorrar en rentas, o constituirse en una 

fuente de ingresos. Pero a i  mismo tiempo, dicho objeto se convierte en 
c a w  de rupturas, en motivo de luchas de poder y en el  caso de SantÓ 

Damingo, l a  lucha por ese espacio-objeto fue motivo de muertes, ya-que 

durante l a  invasión hubo fuertes enfrentamientos por apropiarse de "un 

, 

pedazo". 

A l  interior de las mismas familias se dan rupturas violentas por defi- I 

nir quién pasa a ser propietario legal, quién tiene el  "derecho'! a 

construir ahí su vivienda. 

E l  objeto vivienda tiene un valor signo y un valor de cambio. 

Es objeto "Ú t i l "  en e l  sentido funcional de guarida, refugio, habitat,' 

que cumple obviamente con una necesidad provisoria. 

Tiene un valor ~1sign~19 que expresa elementos tan intangibles como e l  

prestigio, l a  identidad, que nos sit& entre los demás, nos da crédito 

social, nos legitima como algo perdurable, se considera un "bien patri- 

monial", en este sentido su valor simbdlico es un sistema cultural de 

diferenciación. 

En Santo Domingo, a pesar de que l a  gente en su mayoría tuvo la  calidad' 

de 'paracaidistastt, es decir de invasores, muchos de ellos expresan 

. 

-. 

. ahora su ascenso social, su diferencia con e l  resto de l a  gente, a tra- 

vés de la  apariencia de l a  vivienda. 

Wosotros no somos como l a  gente de aqd ,  
a nosostros s í  nos interesa tener nuestra 
casa y l a  calle limpias, no somos como ellos 
que est& acostumbrados a vivir en l a  basura, 
nosotros como hemos podido, con esfuerzo y 
todo, hemos arreglado poco a poco nuestra casa". 

. . -  - (Sra. Palma, 17 agosto, 1989) 

-- 

I 
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Y era cierto, la apariencia de algunas viviendas, sus materiaies y 

proporciones, hablaban de otro nivel de ingresos, otras aspiraciones, 

otra escolaridad; son signos de diferenciación. 

Posee un valor de cambio, porque a largo o corto plazo representa una 

rentabilidad cuantitativa. Es decir, su precio sube con e l  transcurso 

del ti-, o puede ser un medio que proporcione ingresos extra, ya 

que muchas de estas familias subarriendah parte de su propio terreno. 

La vivienda es mercancía y signo, paralelaente, inmersa y ligada a l  

campo de la  econoda mercahtil. Pero no sólo eso, es parte de un cÓ- 

digo abstracto de los objetos y los sujetos, elemento fundamental en 

e l  intercambio simbólico. 

4. E l  mundo de los muebles, los objetos vivos, los electrodombsticos 

y e l  vestido. 

.* 

E l  espacio está pleno de objetos. Los muebles nos cierran e l  paso, 

los espacios se estrechan y nos enseñan a movernos con cuidado, nada 

de movimientos bruscos, inesperados. Aprendemos a movernos "de ladito", 

"sin ocupar mucho espacio", "sin estorbar" (aprendizaje que después 

sirve para sobrevivir en los camiones, e l  Metro, en e l  transporte co- 

lectivo, y s i  lo vemos a largo plazo, a ubicarnos en l a  macrocociedad 

sin hacer tanta "faramalla", ostentación, asf "pequeR3toan, "de ladito") . 
En las clases populares, e l  mundo de los muebles es l o  real maravilloso, 

roperos que soh aáaptados como alacenas para alimentos, escritorios de 

desecho que son reutilizados como mesas de cocina, botes de pintura va- 

cíos que funcionan cuno cubetas, y cuando empiezan a perforarse sirven 

. 

como macetas. Su cantidad habla mbs que su "calidad", su peso a veces 

radica en l a  historia o anécdota familiar, y no en su funcionamiento. 

Inservibles, a veces cuesta deshacerse de ellos, sería cotno s i  se re- 

chazara Una parte de l a  vida. Y se guardan hasta que por s€ solos se 

-. . desintegran. 



Hay muerdes por todos la@os. S i  algún conocido, SolidariaBaente "pasa" 

alguno de sus muebles que ya no +ere, "ni modo que se l e  va a nacer 

e l  feo, parecería uño mala~raaecido, por eso l e  hacemos 'campito' en 

l a  casa". 

La profusión, d s  que pretender ostentación, parece un acto de ahorro 

para un futuro- incierto. 

La llegada de cada mueble se relaciona con un hecho familiar. A s í  se 

sabe del origen de cada cosa. 

esposo $610 compró e l  refrigerador y l a  
cam; porque l a  estufa me la  dio m i  abuelita. 
~1 ropero es mío, l o  compré cuando trabajaba, 
las dos mesas me las regaló un coinpadre.. . " 

Cada m@ble, igual que l a  vivienda, está empleado a su &&no. Jam& 

me tocó ver una mesa vgcía, siempre estaban cobadas da objetos que 

eran removidos parcialmente aejar espacio a l  visitante (como s i  se . le  

abriera paso). e 

En general, e l  mobiliario no estd dLspuesto para guardar una propor- 

ción, o conservar algún estilo2 pero tiene que ver con una historia 

familiar, una'situacibn ines'table constante y unos patrones pluricul- 
_-.. turales . 

Entre-estos objetos estd expresado e l  gusto por lo pequeño, detallis- 

ta y l o  tradicional, como e l  uso de molcajetes, metates, petates, 

chipuihuites; a d d s  de las particulariüades regionales qü& cada fami- 

.- 

. lia'posee y desea conservar. Sin embargo, es innegable e l  predominio 
. .  de muebles y artículos de fabricación industrial. 

Entre los "gustos" ancestrales está l a  constante convivencia con obje- 

tos vivos, cano son los animales y las plantas. 

"Los animales domésticos son una forma de 
intenneüiarios entre los seres y los objetos". 
(Baudrillard, 1968: 101) 



LOS animales fonnan una parte ixapormte en l a  vida de las familias 

populares. Generalaente íos perros son los compañeros más frecuentes. 

a. las familias populares, los animales no cumplen e l  papel de simplies 

mascotas. Un perro se-elige porque cuida l a  casa; un'gato, para evitar 

l a  proliferación de ratones; y no se diga los animales'abiertamente 

criados para utilizar su carne y deriva'dos (conejos, gallinas, cerdos, 

etc:). Aún aquellos de "ornato", como aves canoras, íJon'vistos como un 

. 

.. 

"ahorro" utiliz.le en mantos  de apuro. 

Todos ellos,  adeds son una manera de aprovechar los desperdicios.ali- 

mnticios de l a  casa. Por ejemplo, a los perros se les dan sobrantes 

de l a  comida, y no raramente se les-tiene 6 s  apega-y afecto gue a los 

I congbneres. 
I 

"LQS animales son muy entendidos, a veces 
a$s que la. gente, mbs nobles. Esta perra 
se ha encariñado con nosotros. A penas 
tuvo un perrito, como ya está vieja, sólo 
tuvo uno. No estuvimos varios días, y e l  
día que llegamos me trajo a enseñar a su 
perr.$to,.le di je:  está bonito tu hijo, 
llévatelo, ahorita te doy de c a e r "  
(Juanita A. ,  19  agosto 1988). 

I 

8 

1 
I 

I 
I 

1 

La relación humanos-animales es en ocasiones muy estrecha y a l  mismo 

tiempe'contiene mucha carga de subordinación, es cano s i  e l  objeto 

viviente permitiera trans.ferir l a  subordinación a l a  que se ven some- 

tidos sus amos en otros ámbitos-. 

LOS eiectroddaticos. 

En l a  época actual, e l  booni de l a  tecnologh se hace patente en todo 

e l  c6mulo de aparatos el&ctricos que "hacen d s  placentera l a  vida", 

"que aminoran e l  trabajo dd s t i c o " ,  "que nos hacen diferentes". ._ - 

-- 
I 
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las veces que tenían ocasih.  En este sentido, su mayor peso se situa- 

ba en su carácter proyechvo, donde ' lo que hgmrta es l a  marca, ya que 

proporciona prestigio.. . -  
Otro sentido asigneido a los aparatos, está en su relación emocional 

con los individuos. E l  objeto, e l  aparato deja de tener valos moneta- 

.. 

rio y su valor e s e  eh e l  sentiüo'afectivo. E l  objeto es expresión de' 

monaehtos claves, de situaciones, de relaciones. ES e l  eslabón que une 

o separa a l a  gente. 

Muchos de estos objetos no se usan y tienden a preservarse con e l  de- 

seo que perdure,la relación con l a  gente con 1 a - p  e s a  vinculados. 

.. . 

. _  - -  - -  

ma señora me cuenta que su refrigerador 
se lo regaló su esposo cuando nació su 
hija, "r.ecuerdo que lo sac6 en abonos, 
con.mucho esfuerzo, pero é l  quersa que 
lo tuviera cuando yo llegara del sana- 
Wrio .  Así  que estrené hija y refrige- 
rador, por eso son como hermanitos.. . '' 

~i objeto es como un fonema, como un signo que expresa en su relación 

con ottos una in f in ibd  de significados; que puede ser visto y anali- 

zado desde varios aspectos san ser excluyentes. 

Los objetos-signos son pues parte de un código que expresa relaciones 

*iaies, regidas también por una i6gica soc'iai. LOS electrodomésticos, 

en cok@araciÓb con muchos otros, sQn los elementos más sujetos a l a s  

innovaciones tecnológicas. 

Hace algunos años,'tino de los elementos de prestigio era poseer una 

consola; que era un aparato-que en un mueble de madera integraba toca- 

discos, radio y bocinas. Actualmente eso ha pasado de moda,' sustituÍdo 

por complicados aparatos de sonido estéreo, con elenlentos separados, y 

mientras d s  e l e n t o s  sofisticados cuenta, mayor es su valor monetario 

y mayor e l  prestigio que gana su poseedor. 

E l  manejo de estos sofisticados aparatos, donde los hay, está reser- 



vado a los hijos  yor res, es decir, a las generaciones más cercanas a 

estas tecnoiogSas, los viejos se autoexcitlyen de su manejo. 

En una ocasión que'visite inesperadamente a una de las familias en 

Santo Daningo, 'la señora me invito a pasar, en ese bimento se encon- 

traba sola, pues su hija había salido a coraprar las tortil las. Inicial- 

mente casi no poafamos hablar por que l a  música 'del estéreo no i o  per: 
mitía, l a  señora me mostró orgullosa e l  aparato (importado) de sonido 

y apenada me comentó: 

, 

_. . - 

"Siempre pone así  su música cuando hace e l  
quehacer.. Como ahorita tuvo que ir por las 
tortil las, n i  l e  Dajó e l  v01ihen, y yo no 
l e  sé a esos aparatos, ahorita que llegue 
l e  aigo que l e  baje [ . . . I  m i  nija l o  can- 
pró e.n abonos a una persona de su trabajo 
que vende 'fayuca', por eso estamos un 
poco apretados en los gastos, porque lo  
está pagando, ya lleva dos abonos I . . . ] "  

Los aparatos se compran con esfuerzos, con limitaciones, l a  importan- 

cia rauica en poseer algo que muestre mejoría, que muese  ascenso, 

que nos saque ael montdn, aunque se sufra y se pague como e l  resto de 

la  gente. . 

Otro de los aparatos-nbjeto-signo-deidad, es l a  televisibn. Cd.n preten- 

der hacer a un laao su carácter-utilitario, que cumple una función 

bgsica en l a  organizaci6n del tiempo libre, es sin duda para l a  gente 

de l a  colonia, l a  &s común y'accesible forma de esparcimiento, l a  

mayor fuente ae información y uno de los elementos de mayor peso en la 

conforlmcfÓn de hartos de consumo. Taabibn su importancia radica en 

su papel como objeto-signo. 

- .  - .  

La televisi& en los nogares estudiados, tiene un lugar central, un si- 

tio donde aescansar, una mesa especial, una s i l la ,  un espacio del mue- 
ble del comedor o de la  parte mbs alta del ropero. 

Siendo un objeto cotxdiano, l a  gente-lo trata con carácter de deiaad. 
. .. 

< 



las reglas internas prohiben que los.ninos l o  manipulen, l a  d o 

alguna jprsona mayor-les enciende e l  aparato, y elloLi'n6 lo  pueaen to- 

car hasta que son "gente de razón". La cubren con carpetas o lienzos, 

para protegerla del polvo y para enmarcarla " I . .  . I  como una campulsión 

m i o s a  de' Subrayar'lo'que- se posee I . . . ] "  (Baudrillard, 1974: 21). 

Paradóguxmente,' este trato espacial no l e  resta su- earácter tan cer- 

cano y--i=otidxano, ya que acompaña a i a  gente en una gran parte de las 

activ5aades: mientras se hace l a  limpie2a, se prepara l a  comida, se 

hace l a  tarea, se come, etc. . 

Ejerce una fuerte influencia cotidiana y a l  misni0 tientpo permite apren- 

der otras formas de Vida, acemarse a espacios a los que jam& se ten- 

drá acceso, conocer gente a l a  que j d s  ver&, y establece diferencias 

sociales en e l  seno mismo de la  unidad domáhtica. 

La te-levisión se vuelve un elemento imprescindible para las familias 

populares, a l  converrirse en l a  principal forma de esparcimiento, de 

cawpañlía. ta marca, las caractergsticas (ae color, blanco y negro, im- 

portada, nacional, pequeña, grande), son elementos que dan o restan 
_ .  prestigio. 

E l  lenguaje ael vestido. 

"I. . . ]  el vescid0 tie los pobres deriva de 
nrOaelos sreados por 1.0s movimientos super- 
ficiales ae la eConaCILfa, l a  moda y e l  gus- 
to. Es en lo  cotidlimo donde se capta e l  
estilo de una gpoca." (Le Goff: 1983) 

. .  

mi las familias populares la  gente no viste de igual fonna, aún dentro 

de caaa- fam'ilia existen diferencias en l a  cantiaad, calidad y uso ae 
í 

las prefiaas. - 

fios 'jbvenes son 6 s  dados a preocuparse por traer ropa "de moda", y la 

gente mayor, principalmente las madres, respaldan esta preocupación; 
I 

. .  _. ~- 
. .  
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es por est- que 1 

I 

s recursos qu 
* 

se "pelliscan" a l  presupuesto y se 

destinan para ropa, suelen ab80rberlOS íos jhenea. 

"nejor l e  c-ré ropa a el la,  e l la  tiene 
que ir a l a  escuela, ya ve que ah€ las 
c.aapañeras las critican s i  van mal vesti- 
das, yo me puedo aguantar, a l  fin yo casi 
no salgo, y con que tenga un vestido pra- 
sentable para sal ir ,  con eso me conformo". 

Los jdvenes acostumbran elegir prendas que en e l  momento son de moda, 

tauando corm fuente principal de elección los patrones presentados en 

l a  televisión, el cine y revistas. 

malmente l a  --elección" no es tal ,  ya que e l  mercado del veshiao pro- 

pone detwminadsts prendas, de ciertas formas, materiales, colores, 

texturas, etc. Los **gustos" dependen en gran parte del tipo de bienes 

que se ofrecen en los mercados populares. 

A d d s ,  a l a  eleccldn se adicionan los presupuestos con los que se 

cuenta para adquirir ropa. Un joven popular pueae desear una chamarra 

de piel ,  sin embargo, los precios y a h  los sitios de adquisición no 

se lo  pamiten , %pta" entonces por una chamarra de nylon o plástico 

que. h i t a  e l  cuero. 

/ 

. .  

En los sitios en que con mayor frecuencia las clases populares adquie- 

ren su rupa, son los mercados o tianguis y tiendas de autoservicio, en 

estos lugares se encuentran prendas que, más que apegarse a i  "gusto 

popular", se apegan a los aspectos econOdcos, entre el los los de l a  

ganancia. 

"Bn l a  fábrica Ttextii] una v8z8 áatbido a 
que se movieran los rodillos que estampan 
l a  tela, i9~ echaran a perder muchos metros 
Be tela, pero no crea que eso sa desperdf- 
cia,  hacen ropa y luego l a  ven¿kin de oferta". 

i 



En &xico se ha desarrolijado t - 9  

- 
_ -  

~ , a r t e  de la "imitaci6nm, en los 

piercadas o tianguis m pueden encontrar prendas casi idanticas (y hasta 

can etiqueta) a marcas "de prestigiom que en tiendas ejrclusivas tienen 

precios exhorbitantes, y en cambio, las imitaciones pueden adquirirse a 

Las parsmas se visten de acuerdo a l  medio en que sa desenvuelven, 108 

j6venes buscan prendas Be calares y formas ¿k moda, con diseños que los 

hacen sentirse "diferentes" fuera "&l month" y a l  m iamo  tiempo igua- 

les a sus canpañeros. 

Las amas de casa se adhieren a las formas "tradiciarales" y a l a  cano- 

d i ad ,  para realizar las  faenas diarias, no es fuerte l a  preocupación 

por "el buen aspecto" o "la elegancia", pueden permit5rse traer tenis 

viejos y sin agujetas, con vestidos de poli8ster estampado, un rebozo 
o chal, o una chcasarra. 

Los haubres adultos "eligen" sus prendas guiados por los parbetros la- 

borales, s i  trabajan en una oficina, en ia construccibn o en una f'ibrica, 

esto mrca en gran parte la eleccih.  Su vestimenta cambia de acuerb a 

. precios 6 s  accesibles. 

I 

. l a  tarea a realizar, s i  van a hacer mechica o cOnstnrcci&, se paien 

rcpa de uso rudo o vieja, para no maltratar sus mejores prendas. 

i 

I 



., Las calles muestran granües contrastes. 

\ 



~i aspecto, dinu3nsiBn y materiales de las viviendas, expresan la 

heterogeneidad de los pobladores de Santo Daaingo. 
\ a. 

. 
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ta puerta de &a vivienda, sus muros, son un signo. Es la entkadai 

a un mundo que los habitantes eienten propio, un mundo de relacio- 

v s ,  prdcticas, necesidades y m i t o s .  . 
- 
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Los techos de las casas populares casi siempre eotifn a?upa¿los por 
una diversidad de ebjetos que a l e  dSa pueden-servir . Exprasidn 
de l a  imprevisibilidad del futuro. . 
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I E1 predio se va llananüo de vivi&& contiguas, por lo. cambioir 

en la confonnacidn de l a  unidad dcondstica. . 
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. .  

\ 

. .  

o. 
I 



, 

; < .  

i 

' .  
l 

it . -  - 
i 
I 

1 .  



i 

. 

. .. 

. .  

, v/// 



t -  

. . -  . - ._ . 

E l  patio, originalmente destinado a l  juago infantfi, con los ca3i1bi08 

. en la conitftocibn de la familia, se ve nulificado’; 
. 
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LOS espacios son utiiisaüos al d x i p b o . ' ~ 1  las azoteas se almacenan 

objetos que pueden- llegar a Ber dtiiea; o -s& destihan para-' tenáer 

l a  ropa. 
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La8 decisiones de la madre tienen un f k t e  peso 6n la organitacidPi 
Qi espacio hogareño. ES el espacio ~ c r c  el la  maneja. 



- 
Lg vivienda popular esab llena de objetoe. siendo el amontonamiento 

una c b  sus psculfaridaUe genaraMtaüas. -. 
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La cana es uno de los eZaPantos de uso adltiple. Es lugar paXa 

hacer Zn tarea, paxa dapositar ropa, pars rwantarse a cower, 
_ -  . 
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-qua-aa*stfjiia a la autoconstmccibi. 

1 
1 I 

' .  

- .  

. XVl. 



I * I  

! '  . .  

. .  

... 
.A__.. . . 

. -  
EA 

de 
am 

, ... . _ _  . ~ . . , 1  . - .  . . . .  
i 



O r 

, 

i 

! 

. .  . 
I '  

asuntos reiigioms. 
-_-_ _-- -- -- 

, 



i 

i 
I 
i 

i 
1 

1 
i 
i 

I 

‘ I  



I 

. 
i r 

Aunque muchos de los pobladores tengan estvdios especializados, 

bsenpeñan actividadeP desarrolladas por sus familias ya desde 
__-_- i I --_ ._ 

hace tiempo. . 
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capltitio IV. Organización del tiempo y e l  trabajo. 

En las comunidades o pueblos con actividades vinculadas a 

ia naturaleza, e l  tiempo y los ritmos de trabajo estan re- 

ladunados con los ciclos naturales. 

Loa pescadores integran su vida a los ritmos de las aareas: 

los agricultores, a las temporadas de lluvias o sequía; pa- . 
ra los nuer, un pueblo estudiado por Evans Prichard, su rit- 

mo de vida está en función del ganado. 

"El  horario diario es el  del ganado, 
l a  ronda, las tareas protorales; e l  
paso del tiempo a través del día es, 
para un nuer, primordialmente l a  
sucesión de dichas tareas y sus re- 
laciones mtituao"(Prichard, 1977:116-120) 

La presente investigaci6n habla de otros gmbitos. ¿Qd ri- 

ge e l  vativ6n del tiempo en una colonia popular urbana? 

Podemos decir en general, que en las grandes urbes e l  tiem- 

po cotidiano es lineal, parcelado en horas, en donde e l  

gran metrbnonro lo  constituyen los horarios del Wabajo 

asalariado, los horarios escolares de los senricios de 

salud, asistencia social, trámites legales, etc. &tos de- 

terminan en gran medida l a  organización del tiempo y e l  

trabajo familiar. 

Generalmente se piensa en un tiempo claramente diferenciado 

tiempo detrabajo vs. tiempo libre o de diversión, es decir, 

tiempos limpiamente separados: tiempo para divertirse y tiem- 

po para trabajar. También se considera que en las clases 



I 

'iwnesterosas' hay un total vatu o carencia de tiempo para 

divertirse, para jugar o descansar. En -realidad sucede que 

an las clases populares e l  tiempo para trabajar se confunde 
I con e l  tiempo para convivir, parawdistraersew. ~a separación 

de los dos t i v s  en las condiciones del llaapado subexnpleo 

resulta engañoso ya que en l a  cotidianeidad popular los dos 

tiempos se mezclan uno con otro. 

"Mientras vendo m i  mercancía, me distraigo 
viendo pasar a l a  gente." 

"Andar de chofer me permite conocer otros 
lugares, siquiera pudo pasar por afuera 
de hoteles y restaurantes. A veces así  
p ú a  decir, ya estuve en Guadalajara, o 
fuí a Le&. . .I' 

"En e l  partido de futbol conocf a un cuate 
que me dijo de una chamba-así ese día no 
solo ganamos, sino que encontr6 trabajo. It 

CXaamio se cuenta cm un tiempo libre o de descanso y 116s 
acertadamente de un "tieiiapo extralaboral", frecuentemente 

se convierte en ti- de trabajo doanestico, tiempo que se 

dedica a actividades de autoconstrucción de l a  vivienda, o 

para llevar a cabo actividades que permitan obtener ingresos 

extras. 

"Trabajo en una f h r i c a  de bujías, pero 
ahorita estoy echando la  losa de m i  casa- 
LO que gano en la fábrica no me alcanza 
pura comprar e l  material; por eso en las 
las tardes, cuando salgo de l a  f a r i c a  
me dedicó a vender en los camiones, para 
sacar un poco de dinero y poder teminar 
m i  casa.' 

. 
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por otra parte sería falso , afirmar que exista una ausencia 

de tiempo de ocio, ocasionade 

necesidades. Tanpoco sería válido minimizar e l  esfuerzo que 

88 destina a cubrir necesidades, disponiendo de los días l la- 

nades de descansa (s i  casualmente se tienen). Pero creo que 

es necesario plantearse otra visión del tiempo l ibre a de 

trabajo sin darles una separación tan tajante y diferenciada. 

En las clases populares, en MQxico especiaimemte, existe un 

gran fervor por destinar cierto tiempo y esfuerzo a las cele@ 

braciones religiosas, en donde l a  gente no sólo cumple con algo 

que considera un deber, sino que a l  mismo tiempo "se distrae", 

conoce gente, establece alianzas, crea comprcnnisos, o se re- 

nueva espiritualmente. Por ejemplo, l a  celebracidn de fiestas 

religiosas o tradicionales, que permiten momentos de esparci-- 

dento, convivencia y obligacian, son actividades que además 

de una función religiosa, tambi6n se convierten en una de las 

pocas posibilidades para mucha gente de los sectores populares 

de conocer otros lugares, de visitar sitios lejanos. Es  a d d s  

un elemento que justifica l a  alteración de las rutinas diarias, 

e l  no cumplimiento de las obligaciones cotidianas . 

por e l  peso de las apremiantes 

/ 
- 

"rpaníamos que acompañar a l a  Virgacita 
hasta su santuario, por eso l e  dicen l a  
peregrina, porque va de un lugar a otro. 
Yo les di je a mis hijos: ustedes ya 
est& grandes, ahí se atienden solos, 
yo tengo que acompañar a l a  Virgen." 

En el proceso de organización familiar están presentes viejos 

ritmos que se mezclan con exigencias nuevas. Hay una conjunción 

da m i t o s  rurales, prácticas rituales y ritmos macrosociales. 

E l  tiempo y l a  organizacidn de las familias estudiadas parece 

P 



estar supeditado a un chulo de necesidades que van desde resol- 

ver l o  que se va a comer ese dfa, hasta buccar l a  forma de im- 

u 

- 
pactar a ios paisanos en l a  próxima visita a i  p d i o .  

E l  tiempo y e l  trabajo se vinculan indisolubleiaente y a veces 

parece que es imposible hablar del tiempo familiar sin hablar 

de trabajo. Sorprendentemente e l  tiempo "de descanso" tiene una 
fuerte carga d e . t r a j o .  _ _  

Tratar de separar tiempo y trabajo es d i o  una estrategia ana- 

l í t ica,  en ocaciones demasiado forzada, por tal razón, los 

apartados de este capgtulo sólo son un recurso metodológico 

para desarrollar e l  tema, sin olvidar que en l a  realidad, tiempo 

trabajo y espacio conforman un todo. 

Orsgnizacidn y distribución r del trabajo familiar. 

POiirbWs suponer que a l  referirnos a l a  organizacidn del 

trabajo, estamos hablando de un conjunto ordenado, armonioso,' 

donde cada integrante responde a una serie de reglas, en don- 

de las acciones tienen una pianeación clara y precisa. 

Si nos apeganiios estrictamente o estas premisa8 no podrLamos 

hablar de una organización familiar en e l  sentido estricto 

del t6nnino; sin embargo podemos hacerlo porque.la organiza- 

ción familiar para e l  trabajo tiene una lógica propia, apegada 

a las particularidades y características de cada unidad fami- 

l i a r ,  y a l  mismo tiempo con estrategias propias de ciertos 

grupos sociales. La organización o conjunto de dcticas que 

desarrolla cada unidad dom6stica es una de las partes claves 

para resolver las carencias y necesidades que enfrentad coti- 

dianamente las clases populares. De esta manera se organizan 

- 
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los recursos y l a  fuerza de trabajo disponible de ta l  forma que 
8 

s)er garantice un nivel de vida. 

La organizacibn familiar descansa sobre grandes pilares, 

uno de ellos es e l  sentido intersubjetivo que ,se interioriza 

paulatinamente en e l  individuo sobre "10-e l e  corresponde 

a cada quien", es decir, un sentido de responsabilidad, del 

deber, que se asume por e l  hecho de pertenecer a un grupo fa- 

miliar. Se aprenden valores propios de l a  class a l a  que sg 

pertenece. . 
" A d ,  desde chico me enseñaron l o  que 
cuesta ganar e l  dinero, por eso yo tengo 
que hacer responsables a mis hijos, por 
eso no los malacostmbro comprándoles 
todo lo  que se les ocurre, además no 
@f&, yo cumplo con traerles de c a e r  
o mandarlos a l a  escuela." 

1 

1 

I 
I 
I 
I 

i 

ótro elemento estructural en l a  organización es e l  sistema 

. de autoridad, a partir de 6ste se organiza y dirige l a  reali- 

zaci6n.de las actividades necesalrias para l a  manutenci6n.y 

, 

1 
I 

y funcionamiento de l a  unidad. 

Estos dos elementos son fundamentales en l a  sustentación de 

l a  unidad familiar, sin embargo datos no son los Únicos, por 

ejemplo, también está presente una difeisencial y gradual asig- 

nación y distribución de tareas, la  supsrvisiÓn del trabajo y 

l a  aplicación de medidad disciplinarias para e l  trabajo. 

Todos estos elementos a l  tiearpo que son parte fundamental para 

l a  sobrevivencia del grupo familiar, se recrean o reformulan 

continiiamsnte a traves de un proceso de socialización. 

Otro de los elementos relacionados con las estrategias organi- 

zativas es e l  número de individuos que integran e l  grupo d d s -  

tico. En aquellas unidades domésticas recién constituidas o en 
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etapa reproductiva temprana, e l  mayor peso del-trabajo del n6- 
clam familiar recse sobre l a  madre. En CaSbio, en aquellas donde 

e l  n6mero.de integrantes es mayor y las edades d s  variadas, por e 

estar en otra etapa reproductiva mas avanza&.existe una distribu- 

ci6n d s  amplia del trabajo. 

En general, podems decir que l a  organización del trabajo se 

rige por principios organizativos contradictorios y diferencia- 

les, y a l  mismo tiempo solidarios o de ayuda mutua. 
Huchas actividades responden a l a  tendencia cultural de soli- 

daridad o ayuda mutua que se expresa en “favoces” que a l  mismo 

tiempo que preveen l a  posible necesidad de ay& en e l  futuro, 

estrechan vfnculos de amiastad o de parentesco) 

.. 

“Algunas veces yo l e  pido de favor a alguna 
de mis vecinas, que me recoja de l a  escuela 
a alguna de mis hijas, o a veces el las me piden 
que les recoja a sus niños del kinder.” 

“Les hago de comer y les dejo que se que- 
den en mi casa. En realidad yo no t w o  
ninguna oblicacibn porque no son nada 
d Ó ,  pero no es de cristianos dejar a un 
necesitado tirado en l a  calle. Al*  dfa 
todos podemos necesitar de un favor.? 

* 

1, las familias estaiadas existe una división hiferenciai 

del trabajo familiar, que responde a muchos aspectos: a l a  

8stennínaci6n social de roles por S ~ X O ,  edad, status, i etc. y 

a io ~stablecido e interiorizado cam correcto4 

*Yo voy a trabajar p atiendo a  is hijos, 
no vayan a decir que porque trabajaba 
los desatendía y que no f u í  buena 
wadre. ” 

A l  mima00 tiempo que hay establecida una proporci6n üirecta 
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entre sexo y obligaciones? l a  hay 

"Ella es l a  mbs grande, 
poner e l  ejenplo a sus 

entre edad y status. 

por eso tiene gue 
hermanas. Por eso - 

tiene 
do cuando es cochina. ¿se imagina s i  l a  
dejo que haga las cosas cam se l e  de l a  
gana?, a l  rato que se case viene elma- 
r i b  y me l a  regresa. " 

que hacer mas quehacar y l a  reprsn- 

Las obligaciones en la  participación del trabajo 

por e l  hecho 

cada uno. 

f e l i a r  varían 
1 
L 

de ser hombre o mujer, y lo  que exige l a  saciedad de 

'A IUD& no l e  exijo que me ayude en l a  casa, 

primero que cumpla con l o  de la.esc\iala. Para 
ellos ( los varones) es mas importante tener 
Con 
van a tener que sostener 

qué defenderse, porque ellos más adelante 
a una familia." 

Esta desigualdad y despooptrra%&' del trabajo no permanece inalte- 

rable o iniaodificable, ya que muchas circunstancias hacen que estas 

pautas pie mbdifiquen o reestructuren. 

. "ñntes los papás eran de l a  idea de que era un 
un bsperdicio que las mujeres fueran a la  escuela, 
d s  temfa uno que aprender i o  de l a  ciisa? pero 
a b r a  son otros tiempos, ahora l a  mujer tam- 
bién necesita estar preparada. A m í  a veces mis 
hijos me preguntan de l o  que les dejaron de 
tarea, 
escribir mi nombre. " - 

pero yo n i  cano ayudarlos? apenas Se 
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w~ mi siirarb tenía &e trabajar para 
mantenernos, todos l e  entrabamos por 
fgual a l  

. hQPbres, e l  más chico no hacía nada 
porque apenas tenía cuatro años, pero 
mi otro hermano, por ser e1 d s  grande, 
ara el que se hacía cargo de l a  caea'y 
da nosotros cuando mi m a e b  salía. M i  
herarano nos hacía y nos daba de c a e r ,  
ere cono nuestra mamá, 61 barria y 
zq?sotros l o  ayudadábamos, pero 61 casi 
hacía todo; ya después entre 
bajar, y n i  modo nos quedarmos solos." 

quehacer. Tenía yo dos hemanos 

a tra- 

E l  status tiene también un fuerte peso en l a  distribución del 

trabajo y en muchos otros aspectos. 

"Mi hija casi no me puede ayudar, porque 
como está estudiando la  carrera de medicina, 
le dejan mucho que estudiar. A veces l o  
hace hasta muy tarde, por eso l e  dajanos 
uno de los cuartos, los d d s  podeaaos aco- 

.-  

organización ?.para e l  trabajo familiar tiene una fuerte jerar- 

quisacikh, ddndose una coincidencia entre la  estratificación fa- 

miliar y l a  estratificación social general. 

Hay sometimiento a la  autoridad , pero a l  m i s m o  tiempo hay 

"espítitu de familia) 

YO se que é i  es un cabrón, un borracho 
irresponsable, pero me aguanto por mis ' : 
hijos, todo l o  que hago es para sacar- 
108 adelante, s i  nonrás fuera yo ya l o  
hubiera dejado . 

E l  trabajo familiar significa la  satisfacción de necesidades, 

pero t&i& funge como eleniento socializador para l a  incorpora- 

ai& a otros bmbitos. Mucho del carácter forzado u obligatorio 

que tama e l  trabajo familiar, provoca una actitud de rebeldía, 
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de rechazo hacia todo l o  que significa trabajo,pero a l  mimo tisuapo 

se aprenden las normas de obediencia para evitar conflictos o ines- 

tabilidad; 

E l  trabajo socializa pau l a t imnte  para 

a i  ámbito laboral.. 
l a  integración posterior 

2. E l  aprendizaje para el trabajo. 

h a  desde tiempos antiguos, en la  educación familiar üe las clases 

desposeídas a los niños se les educa a l a  costumbre del trabajo, como 

c-o l o  describe L6pez Austin (1985:37) en su l ibro sabre l a  edu- 

cad& de los nahuas: 

" [ . . . I  a sus pijuelos chiquitos les hacían unos 
mecapalejos chiquitos S'L~ parecían juguetes, 
con ellos les ataban una carguilla liviana 
no porque sirviera de al& provechol sino 
para que se hicieran a la  costumbre de echar 
sobre sf aquel yugo cuando sean grandec4.. . I  " . 

+,Ln las familias populares, e l  aprendizaje p a  e l  trabajo es una 

&e las principales tareas socializadoras y constituye una parte 

importante de la  herencia para e l  futuro. un futpro inestable e 

incierto? que exige de los individuos de las clases trabajadoras 

m a  buena dosis de adaptabilidad/ Este aprendizaje comienza en 

e l  núcleo familiar, desde una etapa temprana. 
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I Las formas de socializacidn para e l  trabajo son muy variadas: 

La iiaiitacifh, los premio88 los castigos, etc.,&btas van cambiando 

aQ-:acuerdo a * l a s  características de l a  familia y sus integrantes; 

inicialmente todo comienza con l a  obsencacibn, después con l a  

imitación a través del juego, o se vinculan las prácticas con l a  

' I ¡  ' 

enseñanza. Con los miembros de mayor edad se utilizan tdcticas de 

condicionar permisos o tacticas moraliitas, arguyendo a valores * 

t que tienen sentido para cada individuo. (%n otrhs, se utilizan 

castigos corporales. 

La socialización para e l  trabajo a t r a d s  del uso de castigos f f -  

sicos es frecuente, y en las historias de vida aparecen como los 

recuerdos más ligados a l a  infancia. . I 
I 

' "Con m i  abuela aprendí muchas cosas, sobre-) 
todo a base de golpes. Ella me fregaba por 

s i  me salía a la  calle... por todo me daba de 
( 
t todo, s i  no limpiaba bien, s i  rompfa un vaso, 

palos. " 
-. 

E l  aprendizaje para e l  trabajo nunca concluye, solo tama diferen- 

tes matices. 

. 

~ ~ a n c i o  me junté con Saivarior casi no sa- 
bfa hacer nada, apenas iba yo a cumplir 
quinae años. Con su m a d  de 61 fuf  apren- 
d i d o  poco a poco a hacer de comer. Me 
tuvo paciencia a loimrejor porque e l la  RO 
te& hijas. #asta me enseñd a hacer e l  
tepache como en su tierra. Cuando no te- '  
níanbs 'ni para el gasto' entre las dos 
hadamos tortil las y e l la  se iba a l  mer-  
cab, a venderlas. Cuando nació mi primer ' 

hijo e l l a  me cuido'y PBR enerefib c&o darle 
'de comer, y c6no me debfa cuidar para 
que no se r y  fhera l a  leche.. . *' 
(Sra. Gon~alez, 2 de jul .  1988) 

- -  

I 

mujer aprende desde niña las formas 16s aüecrzadas para reali- 

zar e l  trabajo, temicas para ahorrar tiempo, esfuereo y recursos. 
._ r 

. .  
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[ñste aprendieaje comt;núa Be acUerdo a las exigencias que se l e  

presentem cam parte de una faskilia y una sociedad. Su aprardi- 

zaje continh a h  deeues de que constituye un nuevo ntkleo fa- 

miliar. Aprende de su suegra, de sus cuñadas, o & las perso-- 

nao que forman parte de su nueva unidad dtdstica,.  Este apren- 

dizaje está i-disolublemente ligado a l a  vida diaria, y se conti- 

núa tranhtiendo por generaciones, creando nuevas formas o adag 

tan& otras a las nuevas circunstancias. 

En toda sociedad los niños adquieren muchos de sus conochientos 

a t r a d s  de los juegos. Juegan imitando e l  trabajo que realizan 

los adultos. con herramientas y utencilios parecidos a los que 

UBM los mayores. 

Sin embargo, los niños y las niñas no juegan n i  aprenden los mis- 

mos juegos. En las femilias estudiadas se &ser96 una marcada 

diferenciación sexual en actividades, juegos, objetos y juguetes, 

y una fuerte separación 

y niñas. 

en lo que se considera "propio"de niños 

.%is hijas las d s  chicas, me ayudan acer- 
candasae las cosas. Las mando a traeriile e l  ' 

jab& o lo que me hace falta, a veces la- 
VIM algunas de sus ropas para que vayan 
aprendiendo, si no a poco yo simpre les 
voy a hacer todo, itdemás son mujeres y .  
tienen que saber hacer las cosas." 

t'- diferenciación sexista se aprenh e interioriza poco a poco, 

fowrntada por los adultos, quienes son orfgen y refueno de 

tales concepciones, que des@ds se continúan reproduciendo en 

e l  anbito laboral. 

Los niños aprenden que e l  trabajo duro, d i f f c i l  y pesa%&, es pro- 

pio de haiobres, y realizarlo es muestra de hombría. A los niños 

se les da d s  libertad de explorar, de ayudar y acaarpañar al pa- J 
!. .- i 

-- 

I 
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&re,.- les aclama cuando MO de sus primeros miiriaieintos aut&- 

1##os se asemejan a l  trabajo üel padre: 

se acercó con pasos tambaleantes a l  sitio 
donde e l  padre cepillaba unos tablones; 
inicialaente e l  niño tasd con sus peqw- 
m a s  mama, unos rizos de madera, des- 
pUes se di6 un sent&, y como no llorb, 
continub entretemido con l a  virutas y 
y e l  aserrSn, de@s se estiró para 
alcanzar un martillo. La maolire lo  observó 
y dirigiendose a l  pequeño dijo: '¿ya l e  
vas a ayudar a pap&?' en tono afectuoso , 

El padre l o  dejd pemanecer a su lado, y 
d i o  cuando no io  pudo controlar, l i d  
a l a  madre para que se l o  llevara." 

Las niMs aprenden otras cosas y sólo hasta cierta d a d  se les 

permite jugar con artfculos "para niños", despugs s i  persisten 

en hacer cosas "para niños" se les considera "raras" y a veces 

cargan con este adjetivo toda su vida. 

"Siempre fue rara, no l e  gwtaban las 
* mubcas como a las otras niñas, eiempre 

-ría andar con l a  bola de chamacos, 
jugaba futboi y a veces se iiegó a pe- 
lear con alguno, yo creo que por eso 
e8 es." 

84 aprende a ser mujer, es decir, bio16gicamente se nace mujer, 

pmro las características de lo que se considera "femenino" se 

daquicircan paulatinamente. 

Tal vez en ciertas clases los padres traten de -€%car esta 

tmdencia, pramviendo actividades y e l  uso de objetos sin dife- 

ranciaciones sexuales, pero en las clases populares, es fundamen- 

tal aprender e l  rol  de mujer y madre, can las características 

propias y adecuadas a l  grupo social a l  que se perten@ce. 



, 
Vna niña de 

est& ukensilios de c~cina:cazuelas, ollítaa, cucharas, platitos, 

etc., que tenga %eb6sn a qui& cuidar E cargar. Muchas vmes los 

henaanos menores fungen c aw  juguetes; m mcizcla e l  aprendizaje 

las clams populares es a d n  que entre sus' juguetes 

1 con l a  diversión, l a  obligacibn y l a  satisfeccibn de ser Ú t i l .  

Jugaban a bañar a sus mdecos de plástico. 
Los bañaban en e l  Lavadero, l a  niña mayor 
l e  dijo B su hermana 'así no se baña a los 
nifbs.' Ellas aprenden mientras juegan, 
a&renden a ser madres, a cuidar a sub) her- 
manos . 

m h a s  veces e l  aprendizaje para e l  trabajo trasciende del espQcio 

familiar, y es cat& que las niñasngrandecitasN pasen un tiem- 

po con familiares o familias en mejores condiciones erconWcas 

qniarwts les pagan una cantidad sllmbblica, que muchas veces l lega 

a ser una parte importante ayuda econdraica a l  gasto familiar, de 

esta m e r a  l a  familia prepara a sus miembros para e l  trabajo, 

rsduce sus gastos en albentacibn y obtiene un pequeño ingreso. 

?Yo aprsn&f a hecer las cosas de l a  casa 
porque trabajé desde muy chica, a los 
nueve años, m i  maptd ms deja trabajar 
con una señora, yo l e  hada  e l  quehacer 
de su casa8 ahf fuZ aprendiendo poco 
a poco. A l  principio casi no sabfa ha- 
cer nada, pero l a  señora me decfa cdman 
hacer las cosas, me enseñó por ejemplo 
que la ropa se tenía que asolear y iue- 
go volverla a tal lar y dempués enjuagar- 
la .  La señora me pagaba tres pesos 8 yo 
era una chamaca y se los daba a m i  ma- 
irb para ayudarla en los gastos ¿pero 
que podían ayudarla tres pesos? asi  
aprendí a ganarme e l  dinero y a llevar 

. a l a  casa.n 

üesde l a  infancia LOS miembros tie las ciasea popuiares i s&  en 



contIcto directo con grandes carencias, violancia moral y f ísica 

que 88 continúa con l a  vida adulta. 

nl'rabajé desde antes que ciaapliera ocho 
años porqws a mi papá lo mataron a ma- 
chetazo~, mi mamá se tenía que salir  
a trabajar. A veces no tdamos ni  pa- 

l 

pncp contar. Primero ftd pastor, cuida- 
ba e l  ganado, despds me vine a l a  
ciudad y fuí  albañil, otro tiempo sol- 
da&, despds peón, ahora soy pintor, 
@into edificioer, entro a las tres de 
l a  tarde y salgo a las once de l a  no- 
*,no puedo quejarme,,ahora siquiera 
tengo para comer, aunque sea con ries- 
gos, e l  otro día se mató uno que se 
cay6 desde un andamio.. . " 

8n l a  historia de vida de cada persona entrewistada, hay una 

historia laboral llena de dificultades, en dofide se da no solo 

un aprendizaje de diversas actividades sino tawbih l a  necesidad 

de crear estrategias que peraitan solventar un sinfin de carencias. 

2 

?Trabajé mucho tiempo- en w e  lugar como 
Simienta, ganaba yo muy poco, además 
siempre era l o  mismo, puro quehacer, 
yo quería aprender 
otro trabajo, por eso l e  busqulf por 
otra parte. En esta vida'hay que apren- 
der de todo para no morirse de hambre." 

otra cosa, conocer 

2. aprender diferentes oficios y actividades e@ una estrategia 
qua las clases populares desaxro&lan "para sal i r  adelante" en 
U g a i o n e s  laborales muy fluctuantes y. que en. l a  voz popuiar 
.a CQROC~ como ."dtil-..usos" t6rraino difundido a:partir de una 
pri fmia mexicana que two mucho .&it0 entre las c laws  po- 
puiares en EIQxico. 

r 

* 
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'cwnd~ fa mesiara t e d a  que a rxeg i b i a s  
posque no sabLa leer n i  escribir, me qnxm- 
tiía de namoria las or&nes, luego l e  pedía 
a alguna de las mesetas que me hiciera las 
'0tamta88 Bendito sea Dios siempre hubo al- 
guien que me ayudara en eso." 

Direde l a  infancia taaibidn se aprenden rftiaocs y disciplinas. 

B1 horario escolar disciplina en gran medida e l  ti- fami- 

liar, y a l  miamo tiempo, los ritmos familiares anteceden y confor- 

IBM l a  disciplina escolar primero y luego laboral. Se aprende 

una discipiina del tiempo o tambih se aprende a ser inconfor- 

me con los horarios rígidos. 

"He sal€ de trabajar de ese lugar porque 
a d no me gusta estar bajo un horario1 
tenía que irme bien tesiprano para checar 
a tiempo. En cambio ahora en este traba- 
jo (-cia ambulante) puedo llegar un 
poco más tar& o irms antes sin que na- 
die me diga nada." 

Ir por l a  leche a una hora determinada hora, hacer largas f i las  

efh e& DIF para recibir los desayunos o meriendas, no solo respon- 

U8 a  esid ida des primarias, también e8 una actividad socializadoka 

ya que se aprende a "respetar" horariocr establecidos, a someterse 

a norma oficiales, se aprende a ser parte de una clase que re-- 

quiere de l a  asistencia social. Cotidianamente se aprende a ser 
tratado cam0 un objeto, como un número en las largas listas en I 

donde se niega e l  respeto y e l  derecho :de igualdad que merece 

uno cano individuo. A 6  en las 'amabilidaües" haaia los ancianos 

o inhabilitados hay una fuerte caes de paternalism y desprecio: 

I 

*Ya l e  di je 'abuelito' tiene que traer 
sus papelespara que l e  pueda dar su 
#erhnda, a n d e 0  sáigase porque aquí 
estorba . 



En l a  casa, 

nocerse como parte de l a  gente para l a  que la  vidla no 

las instituciones, 'en toda8 partes se aprende a reco- 

es fbci l .  

"Les digo a mis hijos que hay que buscarle en 
l o  que sea, tenamos que buscar c&o tener 
para QOgDer, por eso awqus nos corran bada 
rato, los policías del metro, despds ya 
estairros otra v w  ahí, ¿cómo quieren enton-s 
que nos ganemos l a  vida?" 

I 

auuido no hay una socialización adecuada a l  trabajo, e l  indivi-- 

dtK, se enfrenta a dificultades internas y externas: , 

"No aguantaba estar mucho en un solo trabajo 
estuve en un tal ler mecánico, pero me sentía 
colpo enjaulado, luego buscaba trabajo en otras 
partes, porque en m i  casa decían que yo era 
un vago, que no hada nada; trabajd como 
machetero' en un camión de materiales para 
l a  construccidn, pero l a  verdad, a m í  no 
me gusta e l  trabajo, a veces no tengo n i  un 
'quinto' pero no tengo que estar encerrado 
en un lugar ." 

La fa lta  de'socializacidn para e l  trabajo, los horarios y las 

rutinas imposibilita l a  adaptación de algunos jlhnes a las exi- 

g.aaias de las disciplinas laborales, podríamos decir que se 

aprende a sentir y valorar de manera diferente a i  trabajo. Se 

._ 
:-*( 

tropisea con dificultades para comprender y adaptarse a un mundo 

c-titi-. 

Se vive a l  día, pro taatbién se sufre l a  preocupación de no te- 

ner "ni en que caerse muerto". 

Para l a  mujeres e l  tiampo üel desempleo las hacen establecer 

una. camparacibn entre e l  trabajo de l a  casa y e l  laboral, y aun- 

que reconozcan que en un empleo se exige eficiencia y rapidez y 

b y  cargas exoesivas tie trabajo, se considera más deseable un 
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ample0 que ptBraanecter,en casa: I 

- * c ~ a n ~ o  estwe trabaja- para ;pia mes- 
tra, a veaes hacía mis corajes, porque i. 
no le  gustaba nada, tenía qw ajar l a  
alfcmba bien limipia, porque s i  encontra- 
ba una baswsita me hacía aspirarla otra 
vez. pero siquiera en ese entonces tenía 
yo a i s l  centavos, no que a& en la  casm 

.está uno atenida a que l e  quieran dar pa- 
ra e1 gasto.” 

’ :  
I 

A las aujeres se les socializa paulatinamente para ser trabajado- 

ras *utiles”, weficientesn, “acúioediBasn. E l  temor a volver a 

situaciones de limitaciih extrema las hace aaeptar posteriormente 

condiciones desfavorables en e l  ámbito laboral. 

“A las nuevas no nos dieron e l  aumento de 
segtiembre, y nos restringieron e l  ti- 
para comer, antes nos daban una hea ,  1 1  

d e s ~ ~ é s  8610 media, y a l a  que se Quejara 
o armara relajo, iba para afuera, a d  que 

que nada. 
* yo mejor me aguanto, es mejor tener algo 

I .  

El trabajo para las clases populares no solo es e l  medio prin- 

c m  para ganarse l a  vida, sino que alrededor del trabajo pa- 

reae girar l a  vida m i m a .  

“A vea- parece que uno d10 nació para 
trabajar8 pro a veces n i  e m  tiene uno 
-ado? tiene uno que an&r para mi- 
ba y para abajo buscandola ds l o  que sea“. 

~ 

81 bsseaipleo es otra de las más graves üificultaüao por h s  que 

e4mmiesan estas clases. , I  
I 

c i 
t 



1980 

1981 

1982 

1983 

’ 1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

3. Tiempo y trabajo: e l  ti- de los dsseinpleados. 

SeqíSn datoyr’estadfsticos, l a  población de&leada en &i& ha amen- 

tedp&siderablaaente, debido principaligsnte a l a  conyuntura econhi- 

I 

/ 

*-r cat por l a  que atraviesa e l  país y l a  e c o d a  mundial, ya que se& 

/ apmxintaciones recientemente publicadas3 . con base en estadísticas de 
l a  Secretaría de Programación y Presupuesto y NAFiNsA, en 1980 l a  tasa 

Bc desespleo abierto fue de 8.1 % y se calcula que a l  finalizar 1989 

l a  tasa de desocupación llegaría a l  11.5% (ver cuadro). 

De acuerdo con estos datos e l  problema lejos de resolverse se agudizará 

ya que habra que sumar a este porcentaje l a  población dedicada a activi 

dades tenpoltales, por cuenta propia, conocida como econoda informal. 

-leo y desempleo en &ico 

- (Millones de Personas) 

FUERZA 
LAfKuuL 

22.1 

22.4 

22.8 

23.2 

23.6 

24.0 

24.3 

24.7 

25.2 

25.6 

20.3 1.8 

21.5 0.9 

21.5 1.3 

21.0 2.2 

21.5 2.1 

22.0 2.0 

21.6 2 e8 

21.7 3.1 . .  
21.8 3.4 

22.6 ‘ 3 .O 

TASA DE 

8.1% 

3.94 

5.8% 

9.51 

9.0% 

8.5% 

11 3% 

12.44 

13.5% 

11.54 

3. E l  Financiero, 3 de agosto, 1989, sección de análisis, p. 26. 
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Aunque estos datos y cifras son importantes, nada nos dicen de cbmo 

se vive e l  desempleo en 'la vida cotidiana de las clases popÚlares. 

En l a  encuesta aplicada en l a  colonia de Sarito Domingo, resultaba un 

&mero my reducido de poblaci6n desaapleada, sin embargo, como ya se 

comcsntb, a l  hacer visitas domiciliarias a varias familias, se encontró 

un gran nbiero de personas en edad y posibilidades de trabajar, sin - 
empleo remunerado, no obstante en l a  encuesta no aparecían como d e s e  

pleados, debido a que, como esporádicamente realizan alguna actividad, 

' 

, 

no son considerados por sus familiares como desempleados. Es como si ,  

l a  gente acostqbrada a ta l  situación ya no l a  considerara un estado 

deplorable, sino corno una situación normal. 

A l  referirme a esta población no quiero recurrir a denominaciones de 

"subempleado", "trabajador por su cuenta", etc. ya que se procede a un 

encasillamiento forzado que no da cuenta dela compleja realidad de 

las economías llamadas "subterráneas", tercermundistas y dependientes. 

Una gran cantidad de jóvenes no han logrado incorporarse a l  ámbito 

laboral reconocido. Estas circunstancias los llevan a desarrollar acti 

vidades temporales: venta ambulante, empaquetadores de tiendas de auto- 

servicio, peones, servicio dodstico y actividades no aceptadas social- 

mente, como e l  robo, l a  mendicidad'o la  prostitución. 

No creo estar analizando a l  sector catalogado como "lumpenproletariado" 

n i  "marginados", ya que esta población de ninguna forma está a l  margen 

de l a  producción. 

Nuestra realidad nos comprueba l a  arbitrariedad y acartonamiento de ta- 

les denominaciones, ya que toda esta población está y pertenece tan 

tangiblemente a l a  e c onda  cono lo  puede hacer un obrero o un funcio- 

nario. &lo que dstos Gitintos viven un tiempo y circunstancias difen- 

tes a los de los desempleados. 

En Santo Domingo, y t a l  vez en nuestro país en general, las mujeres 

deaeaipleadas son las menos evidentes, porque s i  no tienen empleo remu- 

nerado, realizan e l  trabajo doméstico necesario para que l a  familia o 

l a  unidad domestica funcione, para que aquellos miembros que s í  tienen 

N i  menos aún se trata de l a  "escoria" de la  sociedad. 

7 

c 
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empleo puedan tener los,eleaaentos necesarios para W l i r  con las 

vigencias de l a  producción. 

E l  trabajo de las mujeres populares es m y  importante para e l  funcio- d l  

namiento de l a  unidad, ellas lavan, planchan, cocinan, cuidan a los 

niño&, y no pocas veces, realizan a l g h  tipo de actividad remunerada 

que permita "completar" los gastos que no se alcanzan a cubrir 
Aunque las necesidades son parejas, las obligaciones y participacidn 

en su satisfacción es diferenciada, son las mujeres las que general- 

mente asumen d s  visiblemente l a  responsabilidad de sacar a l a  familia 

adelante. A este f i n  dedican gran parte de los qsfuerzos de cada día. 

Asisten disciplinadamente a l  DIF a hacer largas colas, no &lo porque 

pueden obtener alimentos bdsico subsidiados (leche, f r i jo l ,  tortibonos, 

etc.) sino también porque asistir al  DIF permite establecer relaciones 

que no pocas veces se convierten en fuertes redes de colaboración y 

ayuda mutua. Se asiste porque se establece contacto con ciertas auto- 

ridades y en ese contacto se aprende cómo "movilizarse" para arrancar- 

/ f 

les servicios y prestaciones a las autoridades; pierden varias horas 

haciendo f i l a  para obtener boletos para una r i f a  del día de las madres, 

pero mientras, se enteran de que hay clases de karate, regularización 

&I materias, donde los hijos "pueden aprender a defenderse" y "ponerse 

a l  corriente en l a  escuela", a l  mismo tiempo permiten "tenerlos ocupados 

en algo" en períodos vacacionales. 

E l  trabajo de las mujeres populares es muy imprtante, aunque éste no 

sea siempre reconocido. 

Para un varón e l  desempleo es diferente, l a  pr&ocupacibn "por estar sin 

hacer nada" puede sentirse m$s por l a  exigencia social de no cumplir con 

e l  antfquisimo papel de proveedor, aunque para t a l  problema l a  voz popu- 

lar 

dicha situación: 

inventa dichos que s i  no discuplan, cuando menos hacen mofa de 

" que trabajen los casados " 
1( e l  trabajo se hizo para los bueyes " 

a l  trabajo y a los golpes hay que 
entrarle con cuidado ". 

- 
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Otra presión es aquella gue se hace interiormente e l  individuo a l  no 

poder satisfacer gustos o necesidades, 

das, e l  alimento y e l  techo no faltan, a m e  no se tenga empleo, La 

Pero en las familias estudia- 

familia constituye un firme soporte. 

*&os jovencitos, sobre todo los recidn egresados de secundaria, se 

encuentran ante l a  imposibilidad de seguir estudiando, o de encontrar 

empleo, gran parte de su tiempo l a  pasan fuera de l a  casa, jugando con 

los amigos o buscando formas de obtener recursos para cubrir necesida- 

des propias de su edad, clase y habitus, 

van desde realiLar ventas esporádicas, hasta dedicarse ocasionalmente 

a actividades como lavachoches o l a  mendicidad disfrazada que realizan 

cantando en e l  metro o los camiones. 

sometidos a ninguna disciplina laboral n i  de horario (&lo aquellos 

Las formas de ganar dinero 

Estos jóvenes no se encuentran 

que ocasionalmente marca l a  disciplina familiar para las horas de 

caner o dormir), por lo  que difícilmente logran después soportar l a  

obligacien de permanecer en un sitio por largas horas. 

4. La fiesta: Ti- de gozo y trabajo 

Coa0 ya se mgnciod, tiempo y trabajo son inseparables para ,las clases 

populares y a h  en los rituales de celebración hay una gran cantidad 

de trabajo y recursos invertidos, y e l  festejo comiensa desde los pre- 

parativos. La fiesta es e l  clfmax de un proceso de trabajo y convive2 

cia y cumple con l a  tarea de romper con l a  linealidad de l a  viUa coti- 

diana 

En b&scic0# festejar es UM parte muy importante de l a  cultura, 

llevar a cabo l a  celebración se invierten una gran cantidad de tiempo, 

trabajo y esfuerzo. 

celebraciones de mayor peso son las familiares: bautizos, cumpleaños, 

Ods t iCOS ,  casamientos, etc. 

A estas fiestas o celebraciones acuden parientes, d q o s ,  vecinos, 

caepadres. 

Para 

Podrfa afirmar que en e l  hb i t o  estudiado las 

Las fiestas expresansituaciones claves o cruciales en la  



vida fa~i;L;ZLar y ocupan una pax* tpreorcitnnre üef, t;lempo familiar, 

&a fiesta familiar cuniple una funcidn social, en donde se comparten 

y transmiten tradiones y gustos familiares. Es una oportunidad de 

platicar logros y dificultades, de hablar y-eskrechar relaciones y 

en ocasiones, bajo e l  efecto del alcohol se permiten externar aquellas 

diveregencias que separan. 

donde socialmente se permite estar contento y "olvidar" los problemas 

cotidianos .y 

La fiesta es una especie de terapia en 

La Tiesta de cumpleaños de Brenda cosnenzd 
realinente desde los preparativos. 
Los abuelos asmieron e l  compromiso de 
recibir y atender en su casa a los familia 
res y amigos invitados. 
Cuando l a  tarde comienza, se han formado 
varios grupos en e l  espacio destinado para 
l a  celebración. Un grupo es de hombres de 
edad, ellos juegan dominó y toman cerveza 
o pulque curado. Otro grupo es de mujeres 
"maduras", ellas se encuentran en torno a l  
gran caldero que contiene e l  principal 
alimento de l a  celebración: 
elotes tiernos cocidos. (Es temporada de 
cosecha en todo e l  país, y los elotes son 
baratos, a d d s  de que en México, aún en 
los sectores urbanos, e l  maíz es uno de 
los alimentos de mayor tradición y prefe - 
renda ) . ,  Ellas hablan de problemas fami- 
liares, de sus hijos, del trabajo, etc. 
Se comparten penas, es e l  momento de info5 
marse de los hechos que han acontecido w i t &  
m e n t e  en l a  familia. 

E l  grupo de j6venes se aparta de los grupos 
de "gente granüew y se sitúan en e l  lugar 
abs cercano a l a  calle, han puesto nitisica 
de d a :  rock en espaAol y baladas raaihti- 
cas . 

f 

r 
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eiebración atraviesa por moment B diferencial 
t 

f m h  

tarde se incorporan elementos ajenos; los invitados, vecinos, compa - 
&es, alguna "autoridad" con l a  que se pretende entablar lazos de 

wconfianza". Se les atiende, y se procura que "la pasen contentos". 

Ramper l a  piñata es una tradición principalmente de temporada de f in 

de año, sin embargo, en ciertos sectores ha pasado a formar parte del 

ritual de festejo de cumpleaños. Es uno de los medios de impresionar 

a los invitados; los regalos que contenga puedan dejar una "buena" o 

%la" impresión. 

Cortar l a  tarta o pastel es uno de los momentos m8s esperados en un 

~~mpleóños, y éste puede retrasarse todo i o  posible para prolongar l a  

fiesta, en este caso se hizo a una hora temprana para que pudiera 

comenzar l a  fiesta "de los grandes", e l  momnto del baile, las "bebi- 

das fúertes", las fricciones y desavenencias. 

Brenda solo recibid dos regalos: unos calce- 
tines y una pelota pequeña y pronto e l  can - 
aancio l a  venció. 
fue circunstancia para estrechar relaciones, 
marcar compromisos, ratificar amistades y 
autoridad y ciar una tregua a las dificulta- 
des cotidianas. 

Realmente su cumpleafios 

S i  a l  f inal  de cada ceiebraci6n hiciéramos un inverrtaxio de esfuerzos 

invertidos y "ganancias" obtenidas, e l  resultado ta l  vez no kería m y  

h-para un economista. Sin embargo, las celebraciones tienen 

una ldgica distinta a los negocios (aunque frecuentemente las fiestas 

busquen algun beneficio hpl$cito).  La fiesta de cunpleaños marcó e l  

paso de una etapa a otra. 

Las Celebraciones en torno a aspectos religiosos sontsmbi6n m y  imp02 

tantes. 

Santo Domingo de Guz&n, es un hecho muy importante -&ra los habitantes 

&l lugar. 

se asistió a l a  inauguracidn de l a  iglesia 

En Santo Domingo l a  celebracien del día del santo patrono 

En e l  periddo en que se llevó a cabo esta investigacibn, 

del Santo Patrono, Santo 

-- Ikraingo. 

En l a  colonia hay varias iglesias con su santo propio, las cuales tienen 

un n h o  de asistentes habituaies. .. 
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Sin embargo, l a  fiesta de l a  iglesia de Santo Domingo adquirió gran 

isgportaricia y espectacibri, debido a que la  iglesia lleva e l  nombre 

., l a  colonia. 

Los pobladores cercanos a l a  iglesia fueron los principales famixiares 

de La Candelaria o de los Reyes,.dos de los barrios abs antiguos de l a  

Delegación. 

E l  trabajo para l a  inauguración de l a  iglesia comnzb con l a  colecta 

de fondos para acabar de construir e l  templo, después hubo faenas 

coiectivas de construcción, con l a  iglesia sucedió casi e l  mismo pro- 

ceso que con l a  construcción de l a  coloniar desigualdad en recursos, 

esfuerzos, tiempos, trabajo colectivo, trabajo inconcluso y l a  premura 

de ocupar un sitio. 

BI aspecto de l a  iglesia hace pensar mucho en las carencias de las 

viviendas : falta de acabados , ning& sitio con ostentacidn alguna, 

muebles rústicos e improvisados, atrio polvoriento . , . 
La fiesta no tuvo nada que envidiar a cualquier otra de un pueblo 
"'tradicional : 

Hubo banda de d s i c a  traída del estado de Oaxaca, que alternó con l a  

banda de d s i c a  de l a  escuela secundaria adjuntaalaiglesia; danzas 

variadas, Moros y Cristianos, Cantiagueros y Los Concharos traídos del 

Estado de Efiico, adeds de grupos de danza .integrados por jóvenes de 

l a  colonia. 

Todo tuvo su tiempo y su lugar; l a  procesidn de imágenes religiosas, 

donde sólo las j6venes nGbiles pueden cargar l a  imagen de l a  Virgen 

Marfa. 

y venta de comida y wantojitosw mexicanos. 

quema inpresionante de fuegos pirot6cnicos. 

El. tiempo de festejar es mezcla pluricultural, es ti- económico, 

cultural, social. 

una clase social o una familia. 

, 

Una misa principal a medio día, una feria con juegos mechicos 

Juegos de -ar#y en la  noche 

E l  tiempo en que no se deja de pertener a un país, 

E l  testejo responde y está acorde a i  habitus de clase, en donde se man& 

fiestan expresiones culturales ancestrales y modernasi donde somos algo 
. _  
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de mestizos e indpgenas,,pero donde t a i 6 n  est& presentes costumbres 

internacionales. 

El festejo es mezcla de tiempos y lugares. 
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C O N C h U S  X Q N E  S ,  

. -  -- 
en l a  cotidianeidad de los sujetos. 

En el (iypbito específico en que se llevó a cabo esta investigación pudo 
obsem~arse que las circunstancias espaciales, econbaicas, laborales, 

&s que hablar' de conclusiones, prceten4eda reiterar ciertos elementos 

ya aaencionados, y hacer algunas reflexiones. 

Destacar, como ya lo  ha hecho Pierre Bourdieu en SUB múltiples estudios, 

l a  inportancia del estudio de l a  cultura como un medio para l a  compren- 

si¿% de las relaciones y diferencias sociales. 

E l  estudio de :Timbitos por mucho tiempo considerados c ~ m o  "privados", 

y que realmente son decisivos en l a  constituci6n de las clases sociales, 

y l a  estructuracidn de sus diferencias ya que es ahí donde las condiciz 

nes de existencia de cada clase van imponiendo inconcientemente un modo 

d clasificar y vivir lo real. 

faiailia es la  primera instancia socializadora donde se adquieren los L 
elementos b6sicos para nuestra adscripción a l a  sociedad. 

cumple no sólo con la  tarea material de reproducir l a  fuerza de trabajo, 

l a  de socializar y l a  de trasmitir una cultura, a d d s  (y fundamental - 
mente) interiprizar en los individuos hdbitos que los distinguen de 

La familia 

otras clases. \ 

[La familia,y en general l a  unidad d d s t i c a ,  es una institución que 

responde a diversas demandas sociales, y no debe ser vista sólo coxno 

un instrumento estático de dominación y soamtimiento, COBLO parte de 

los aparatos ideolbgicos donde se Hprograaaaw a los individuos, sino 

como una parte del conjunto social, uno de los elementos donde se expre- 

san las pugnas y diferencias entre las clases y donde se conforma una 

pertenencia de clase.& 

Xndudablemente se han hecho una gran variedad de estudios sobre e l  

h i t o  familiar, pero l a  mayoría de ellos hace un anfiisis tomando a l a  

familia como una célula económica. 

iin análisis conpieto exigiría explicaciones económicas y simbólicas 

simult&earaente ver y. descubrirlos l h i t e s  y posibilidades que condicio- 

nan l a  lógica del habitus y observar l a  estructuraci6n que se estmlece 
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ducativas, etc., estructuran l a  pertenencia de cia- de quienes ah$ 

habitan . r 

ñi constante condicionamiento de servicios y l a  diaria carencia y 

racionamiento .en l a  satisfacción de necesidades, e l  enfrentamiento 

cotidiano a l a  inseguridad y l a  violencia, conducen a estos sectores 

a asumir esta situación corn algo ibgico, natural, a soportar cualquier 

tipo de condiciones por adversas que sean, pero a l  misni0 tiempo, 

(paradc'jicaiaente) éstas construyen una serie de estrategias y formas 

de afrontar l a  vida con las que intentan "sacar adelante l a  situación" 

por d i f í c i l  que sea, cano una manera "adaptativa" mzi% que contestataria 

o de resignacibn. 

La reconstrucción de un día con& a trav6s de algunas actividades que 

se realizan en tres familias diferentes y l a  presentación de comentarios 

y frayamentos de l a  historia de vida de diferentes habitantes de Santo 

Doming0,pretendieron presentar especificaciones de una historia colectiva, . 

una historia de luchas y sometimiento de las clases populares. \ 

En e l  coaportamiento personal, los sueños y los problemas que obseqvé 

' o  me confib cada uno de los entrevistados, vislumbraba un &lo de 

significados, de expresiones de una lucha cotidiana y una forma precisa 

de vivir una condición de class; y s i  mis propias limitaciones no +eran 
ccy>aces de interpretar, n i  a6n de trasmitir una porcidn de l a  cultw$f 

popular y su conformaci6n, se debe a que e l  tam me rebas6 en gran 5 
Wida, no es porque l a  realidad carezca de significados y explicacio- 

\ 
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