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INTRODUCCION. 

El análisis sobre l• desit;1ualdad social ha •ido uno de los 

temas de estudio más inquietantes. Rousseau• nos h•bló de 

d1t•iQUaldade&, unas producidas por la natL\ralaz:a y otras qua 

dependtan directamente d• los prtvilegiofi sociales fundados en 

las convenc1on•• human~s; a Osta• les llamo destoualdades morales 

o politica.s. 

En la actualidad los 9octOlo9os modernos <Talcott Parsons, 

Robert K. Marton> nos hablan da estrAtificacton social a la qua 

toman como punto de partid• da la d•atoualdad •acial. Los 

••tratos social•• dependen d• diverso• factores, especialmente de 

lo• role• sociales qua son asumido• por los Qrupo• humanos en una 

sociedad di ·ier•nc iada. 

Marx habló de clases fiociala• y diriQió eus fundamento• no a 

los prtvil•oio• o a los role• sino a las r•lac1ona• d• propi•dad. 

Para •1 la clasw social •• un colectivo humano, conwtituido por 

al conJunto de int•r•a•• y antaQcn1:mcs comun~~ •n •l interior d• 

la ••f'era productiva, da tal •Uer'te qu• la clase socioa.1 1 

entonces, •• define a partir da la producción material en la que 

los individuo• ocupan un !.uo•r determin•do y de la r•l~c:ion que 

manti•nan con lo• medios de produccton asl como por la func1on 

qu• cumplen en la oroan1zacion del tr~b•JO y por la proporcion en 

qu• reciben la parte de l• riqueza social ct~eada en el proceso 

productivo de tal manera que habrA quienes detenten los medios de 

• Vid. 11km11a1, Ju.-. J1ttila. -El aintrato 1DCl11•. N•ica, Porru11 1982 p.1n ttot1C. -stp1n Cuimitos•1. 



producción y quienes &Ole po11ean •u fua,..:::a de traba:'o como medio 

de subsistencia. 

Sin emb•roo, Rl caracter de clase no •• agota en el ••p•cto 

estructural sino que trasciende a ~mbitos sociale• que •e 

Articulan con. él. De tal manera que, en el caso del capitalismo, 

por ejemplo, la burguesia y el proletariado se dttStlnQutm tanto 

po,.. •us ocupacione• como por sus ideas, hábitos, cowtulPb,..••• 

aspi,..•ciones, relacionas social••• pa,..ttcipaciOn politic•, ate. 

De•de aste punto de vista el concepto de el••• •octal •• concibe 

como totalidad que inteQr• tanto la reproducción m•t•rial, como 

la r•producc1ón social de los hombres .. 

El concepto dR clase como totalidad plante& el problema acerca de 

•n qué nivel de la realidad •Ocial ee constituyen lo• eujetoa. 

instancias que se articulan con estas? y, •i as válida la última 

pr•gunta, ~cómo .. articulAn 9f'I la ccnstiLución del auJeto •acial 

los aspectos que suelen llamarse obJettvos <estructur• económica 

y polittca> con loa que ••corresponden con su •UbJettvidad y 

qua, como aprehen111ones del sujeto, conllevan mecW1n1•mo11 de 

resistencia a los aspectos objetivos de explotaciOn y domin•c:ion 

respectivamente? 

Las implicaciones d• ast~ cue•tion se ad·.-1er .. en en los 

estudios d• al..ttores como Enr1que di! le Gar::a Toledo, E. P. 

Thompson, Sergio Mastrett~ y Samuel LaOn, entre otros. Son 

precisamente ellos los que h•n re•c•tado la tmportanct• de 1& 
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cultura y la reproduccion social de las clase&. 

Por tanto, al propo&1to central de esta teaia es realizar un 

anAlisis sobre l& f""eproducción social del obrero entendida como 

el conjunto d• necewid•d•9 1ísicas, soci•lea y culturalau cuya 

satisfacción hace posible su existencia. 

E•t• r~prcducción r•quiere tanto d• mfttic• qua hac•n posible 

la •Hi•t•ncia humanal productos alimenticios, ropa, vivi•nda, 

doméstico, como da la presencia d• •lem•ntou 

socializador••• valoras, normas, tradiciones, rituales el• 

comunicacion, etc. que en1rantan al individuo con eu entorno 

•acial. 

Ast d•~tnida, dicha r•producción involucra a una cultura que si 

bien no se h~lla orQanizada en el plano institucional ni al nivel 

d• una conformación de clasa para •l, •i •e eriQ• como una visión 

del mundo que •n mucho• d• sus aspectos •• contrapon• a una 

PArto de la idea de ~ue el obrero no sólo eg en tanto fuerza 

d• trabaJO que •e vende al capital sino tsmbien en tanto 9ujeta 

eocial que dlil con dia s• reproduce como tal y que participa en 

l• construcción de un sistema sociocultur~l que h.?1.c:e pr-op1o y al 

que sólo él y los 'ISLtyos tienen acceso¡ pues si bien al ot-rero s• 

•ncuantra inmerso en una cul tur.t' que domina todas las 

relaciones sociales ello no efi un hecho lineal •ino dialéctico •n 

l• medid• en QL1t!' as1 como la bu1"9ues1a '3e •pr•op1a de <algun.:is 
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manifestacione• culturales de l•• clases subaltern••, as! también 

la c:l•9e obrera adopta. rasgas culturales ajenos a ella y los hace 

•uyos y 

cant•nido. 

9010 e•to sino que ademas los llena de un nuevo 

En este •ent1do, mi trab•Jo obedece al interes de anal i:•r 

lo5 Aspectos culturales en cuanto que son elementos 1mport•ntes 

en la fo,..m•ción, estt·ucturación y reproducción de la cl•se. 

La actualidad de ••ta tem&tica se •MPlica justament•, po,.. •l 

hecho de que el concepto d• clase no se reduce a mer•• acepc1on•• 

estructurales o pol1tic:a5 5ino que rescata dimane1cncs soc:iale~ o 

•uperestructurales subrayando su presencia con basm en una noc1on 

de reproducciOn sociocultural de mayor riqueza y que sirve de 

guia para los objetivos que persioue la invasti9acion1 

- Euamina.r de qui! manera los ~'!!pectes cultur'ales y •aciales 

que constituyen el modo d• vida obrero h~c•n posible su 

reproducción social al mismo tiempo que se erigen colftO notables 

indic•dore• socioculturales que otorgan al individuo un ••ntido 

de pertenencia a un• clase social esoec11ica: la clase obrera. 

- Anal i:&r la unidad domést 1c• como el ambt to por e~:celencia 

de la reproducc1on del obt"ero tanto en sent100 material como en 

sentido soc:1al, as1 como su Co•·respcnconc1a dialéctica con 

espacios macroL0=1aJes lrelaciones interpersonales, familiares, 

redes de .apoyo mutuo, ~pe¡-¡o al vac1nd1111.r10, tiempo libre) ciu• 

satis1111ceri las necestdade!S de reproducctdn del obrero. 

iv 



-Analizar los elementos que configuran la cultura obrara 

entendiendo a esta como un mundo aislado de la sociedad sino como 

una cultura inmer'•a una cul tur'a nacional pero con 

car'acterlst1cas pr'opias, emanadas del intento por con•truir' un 

antor'no social menos hostil par• el obre,.o. 

Retomando lo pl•nta•do en loa objetivos, al inter6a de eate 

trab•jo apunta a responder' • las siguiente• interr09ante•t 

¿cómo •e r•p,.oduc• aocialm•nte la fu•rza d• tr'abajo? V, 

partiendo del hacho de que hay una cultur'A obrera, lCuÁlaa san 

su• car'acter'1aticaa, como sa manifi••ta, como influye vn la 

reproducción social del tndividuo?i '"" qu• medida la cultur'a •• 

un .. canismo cohesianador de la cla .. obrera?, ¿•• trata de 

conat,.uccionea per'-fectam•nte elaboradas • 
in•titu~tonaliz•d•• formalmente, o bien, son manifeatacione• 

contestatarias pero que dada la fu•rza y el poder de difuaiOn de 

la cultura dDfttinante, no l09ran trascend•r 

conciencia de el••• para st7 

un plano de 

Se propone que la respL1esta a estas interroc;iante• puede ser 

que Justa,..nt• existe una forma de reproducciOn que trasciende a 

lo biolO;ico y al plano de la producción material y que se sitC&a 

Al interior de la• ral•cion•• soctalea. Tal r•produccion •• 

posible gracias a la articulacion de •l•mantos soc1oculturalea 

que rigen la vida cotidiana del obrero, aa1 como su relac1on con 

lo• demas lfthtmbro• de la sociedad. Al mismo tiempo esta 

reproducciOn requiere de una. cultura propia cuyas partefi 
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componentes se car•cteriz~n por la espontanetda~ con que nacen y 

sv adaptan al entorno social del individuo' siendo no •olo 

manifestación de un• forma de vida especifica sino de la 

resistencia qu• opone el obrero • l• •naJenación de qu• •• 

objeto. 

Gran part• de la r•spuesta fue tomada a partir de la 

formulación d• conceptos ordenadoraG. Siguiendo ••ta linea, el 

angulo d• &nAlisis e•t<11 dado por •l .imbito de la repr·oduccton 

sociocultural del obr•ro, que simultanea~ente constituy• el 

principal conc•pto ordenador de la investigación. 

En el primer capitulo •• an•liz& •1 concepto d• el••• social 

como totalidad no r&ducida • espacios eminentemente estructurales 

sino tambi6n superestructurales. En la fundamentacion dl>l 

concepto acudo a 1• explicación de tres niveles analitico• 

planteado• por Enrique de la Gar~• Toledo, qua abordan de forma 

11as Qlobal la cl•se. Ellos son1 aJ •1 A,.ee: d!?l prcce:::o 

productivo1 b) el 4r•• de las ralaciones sindicales que si bien 

no e• l• unica •1 as la qu• m6• pr•sencia ha tenido en 1• 

historia d•l movimiento obrero •n el plano de l• lucha politica y 

c> el are• d• la reproduccidn soc1•l de la fuerz• de trabajo. 

Est• oltima es el centro de intet~és dal aatudio. 

El segundo capitulo inicia el anal isi• en torno • ••ta .l.rtr• 

a p•rtir del conc•pto de unidad dom••tica como Ambtto primero d• 

l• reproduccion m•ta,.1al y social d•l individuo. En •1 hDoar •• 

!""&produce materialm•nte la fuerza de trabajo1 d•l nacimiento, al 
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cuidado de los hijos y a la• diversas actividades elemental•• 

-desempeñadas por la mujer, de ah1 la importancia que se le 

otorga • lo largo de la exposición- de pr•servacion de 1• fuerza 

de trebaJo. Aai rni•mo al hooar cumple también un importante papel 

en la socializacion de un conjunto de normag y valores que tiene 

que anal izarse, relacionadas con la di\ 1sion 1ntet'na del trabaJo 

y de la autoridad. Estos elementos se tocan de forma más directa 

en el Cep1tulo Tercero. 

En ••te 

corre•pondencia 

analizo la 

reproducción. 

vida cotidiana 

Retomo nuevamente 

•n 
la 

i•port&nci• de la unidad dom••tica r••pecto al de•arrollo d• 

estt""at•oiae de •upervivencia y de redes de apoyo mu.tuo que 

p•t"'miten 

material. 

a la familia obrera 9arant1:ar •u •uparv1· ... •ncia 

El concepto de vid~ cotidiana incluye al conjunto de 

actividade• que reproducen di• a dia la• relaciones familiar••• 

••xuales y de ami•tad que a través de nti toa, cere1nonias, 

1antastas y v•lor•a constituyen l!lPmPnto'!S inherente:: .il una. cl.a198 

•Dcial aspaclf ica. 

Por último, el Capitulo Cu..-rto es 

pr,a,cttco !&obt"e la cultura obt"er• basado en la recopi lacion de 

dato• emplricos inferidos d• la aplicacion d• encuest•s, asl como 

de entrev111tas a obreros. Empero no se trat• d• uri 6.t~ea d• 

e•tudio ewpecifica tuno de f•milias obraras qua viven en el Are• 

metropolitan• de Mauicof l• invast1c¡;¡acion se realizo dur"•nt• •l 
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periodo que va de Agosto de 1992 a Junio de 1993. 

La cultura obrE-ra entendida como vi111on y apreheneión del 

mundo comprende toda• las manifestaciones valorativas1 

r•l 19io•as, artisticas, 1 inglii stica11r cut tu,.ates, al i1n9nticias y 

cognoscitivas. Se distingue de la cultura dominante por sus 

rasgo& surgidos e•pontan&amante de la vida pr6ctica de las clases 

subaltet"nas. 

Las conclusiones qua ll•o• est• trabaJo llevan • la 

reflexión de que hay una cultura obrera que viv• cotidianamante 

entr~ los obre,.os y que, tal y como lo diQo en •l capitulo JII, 

d•ntro de tas zonas obreras, entre la~ calle• mal pavimentadas, 

el mundo sucio y revuelto, los postas con anuncios de lucha libre 

o grupo11 musicales, •• conatruye el ••cenario d• un11 forma propi.• 

de vida qua ouarda marcadas diferencia• socioculturales con lo• 

barrica bur9uesea y que tampoco se confunda con los barrios 

mari;,inttd0'9, 
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CAPITU~O ~. 

Haala una propu•ata t•orlaa para la d•ttnlaldn 
de la cJaae obrera. 

«En l• medid• en que millones de familia• viven b•Jo 

condicion•s económic•• de exietencl• que laa di•tinQuen 

por •U .ado de vida, su• int•~•••s y su cultura de 

otras claaaw y lea oponen a e•t•• de un modo hoettl, 

karl M•~~. 



Hacia una propueata teOrloa para la detlnloldn de la 
olaae obrera, 

En términos mu•niataa l• clase social •e define a p•rtir de 

la producc10n matet"·ial, pero &ata no 110 Afi#Ot• en el proce•o 

productivo sino qu• lo trasc1•nd•· El presenta c.apttulo .analiza 

el concepto de clase como total1dau, e& decir, como conc•pto que 

•• nutr• de lo• e•pactoa sociales y cultural•• que cooatttuyen 

elementos inher•ntaa a l• cla•e aocial, puea hac•n el modo de 

vid• de loa hombree qu• la tntegranf modo de vida qu• •• la forma 

que reviste •l modo da producctdn y 4mbito donde •• reproducen 

1•• el••••· Poi~ ello, pod!tmos afirmar qua al carAct•I"" de cla111t no 

•• mera deter~inación aatructural1 ya qu• en •I influyen ••P•Ctaa 

culturalaa, pcll tico-aindicalea, id•oldoicos, •te. qu• 

aate ca•o• •1 obrero. 
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1.1 EL CONCEPTO DE CLASE. 

Considero conveniente iniciar •1 analtsis con una breva 

explicación sobre la concepción de la clase social que •• ha 

desarrollado •n el pensamiento marxista con •1 objetivo de 

construir un concepto de clase que incluya tanto los elementos 

~structuraln• como los elementos cultur•les, sociales y pollticcs 

que nos permit• rescatar al car4cter totalizador de la clase 

aocial. 

t:n la parte final de "El Capital'', EnQels incluyo en lato 

pa9inas donda MarK iniciaba el estudio de la• clases sociales1 

«Loe propietario• de mera fuerza de trabajo, los propietarios de 

••• asalariados, capitalistas y terratenientes, forman lac trea 

Qrandes cla•&• de la sociedad moderna, que se funda en •l modo 

capitali•tA da producc:ión». 1 

En astv p•rrafo s• pana de manifiesto que Engals •e refiera 

a las pr1m•ras atapas da desarrollo del capitalismo en l•• qua 

aún los terrAteniantas constitL.tlan una c:lasa s1gn1fic:ativ•. En 

c:Ambio, en otros pasaje•, Mar:1 i'firma que en el ca1Jital1smo 

d•sarrallado la11 do• ünic:a• c:la•as son l• buroues1• y el 

proletariado. 

Lenin escr1b10 que «L•• el•••• son or•nd•• grupo• de 

1 
ftlr1, k. U Cil11d. Ndco1 Siglo 111 1 1'811 11118 p.112l 



personas. que se diferencian unas d• otras por al luoar que ocup•n 

en un 1tistema de produccion social h1storicamente determinado, 

por las relaciones en que se h•llan con respecto • lo• medio• de 

producción, por •u p•pal en l• oroanizac1on soci•l del trabajo y, 

en consecuancia, por el modo y la proporcion en que obtienen la 

P•t"te de la riqueza social de que disponen. Laa clase$ son grupo& 

humanos, uno de los cuales p~ede apropiarse del trabaJo dal otro 

en virtud de loa diferentes lugares que uno y otro ocupan en un 

determinado réoimen de econom1a social~.2 

8ujar1n en au concepc1dn de clase social continúa la linea 

del marwi•mo ortodo>:o. Nos dice que «:Una clase •acial e• el 

conjunto da personas qua desampeñ•n el aiamo p•pel en la 

produccion 1 que sostienen en el proceso de prcducciOn relacionea 

idénticas con otras p•rson••• estando t•mb1én ••t•s relacione• 

•Mpresadas an cosas <instrumentos de tr•bajo)>. 3 

Sin •mbargo 1 con•id•ro qutt !11 bien l•• detinicion•• 

anterior•• son valiosas, de alguna forM• reducen al concepta de 

clase a aspectos eminentemente estructurales y dejan de lado el 

hecho de que la clase es una relacion encarnada en hombree con 

intereses, experiencias, tradicionea 1 valore& comuna• y no 

simple grupo de trabajadore• dentro de un proceso de producción. 

De tal maner• que es 1mport•nt• r•c•lcar el si9ni1'icado de o•tos 

elementos superestructul""ale9 a les qL•e el marxusmo hace alu•1on 

2 
Do 11 ""1.1, StrqJO, ~ t l!lillllll. 11! 11 Wla !! 11!L U WH llWU 1!1 li !l.llllltli lll !!Ulli• 

N1ica1 Siglo UJ, ln1titutc di Jn•hg1t1CN1 Soc11lft1 IJM, 1997, p, llM 

3 N. M1r1n. !!!El.l i11J. !!lluillJE ~. Cordalll, C.-- 01 - y,,.._,., ... 31, 1972, p. llo 
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en cuanto a una concepc10n de la clase social como una totalidad 

dialéctica, que ya de entrada presupone una reciprocidad entt"a 

estructura y superestructura. 

D•ntro del pena11miento marttiat• reciente qu1zAs una de laa 

aportaciones mas valiosas, justamente porque otorga import•nci• a 

"Cl•••• aociale• y poder polttico •n el Eat•do c•p1t•lista" nea 

brind• una •Hc•lenta d•11nicton d• claee aocial1 

c... Mtia eHact•mente, la el••• aoci•l •• un conc:•pto 

qu• indica loa af•ctos d•l conjunto de 1•• eatructuras, de 

la ~•trtz da un modo dR producclón o de un• farmacton social 

•obre lo• •oentes que constituyen aua apoyoa1 ese concepto 

indica, PU•S 1 los efectoa de la gatructura ~ en el 

dominio del•• relacione• aoctalea>4 Cel subrayado•• mlo>. 

no reducible • un m•t•rialtemo ni a un idealismo atno que •• un 

concepto que los articula. En ella loa hombrea •• convierten en 

aerea eoctalea dotado• d• voluntad y pensamiento, pueaa 

«L• prcduccidn de ideas, l•s repr·••entac1ones y l• 

conctenct• aparecen, al principia, directamente •ntrela:~d•s 

con 1• vida 111at19ri•l y •l trato m•ter1al d• lea hombr'•B· •• 

la moral, la rel191on, la metafl1.1c:• y c:ualqi..uer otl""a forma 

d• id•olcgla y las d• conciencia que a ell•• correepond•n 

... l'llul.,lzM, ~ 1111'1lln l li!llllC iW1W 11. ll ll1lllil URillU1llo Nmo, 51910 111, 1969, p, 7:1 



pierden asl la apariencia de !IU propia •U•tantividad, no 

tienen su p1~opia historia ni su propio desarrollo, sino que 

1011 hambres que desarrollan su producción material y su 

trata material cambian también, al cambiar eata realidad, au 

pensamiento y las productos de este pensamiento. Na as la 

conciencia lo que determina li'I v1d• 1 tuna la vida lo que 

determina la conciencia•.5 

Mar->c en 11 tUaaria d• l• filosa1ia'1
, •sboza loa conceptas da 

el••• en sl y clase para at. El desar-ralla del capitalismo ha 

creada un orupo social con una situacion e interesa& comunes an 

al rOoim•n bur-oués, •iendo esta 9rupo una el••• contra el capital 

La distinción d• Mar>e da claae en si y claae p.ara sl ha 

••rvido como punto da re1aranci• a di1erant•• nivelas da 

anAlisis. Por un lado, la el••• como dato 9ociolo91co derivado da 

au ai·tuacion en determinada• ralaciones de praduccion, por otro, 

la claae para al como movimiento obrero antaoónico al pode~ 

burouas. De eat• modo volvemos al problema de l• cosificación d•l 

auj~to y • la •uperación del •ntiQUO du•lismo •ntre conc1..,ci• y 

••r sactal1 la el••• •n at •• fundam•ntalmenta una ,...laclón 

•lnt•sia de mate~ialidad y conciencia.• 

• A n~• ""l*to1 O. 11 Gru latido nos die• q1.11 111t1 pracno llr•• llSllttitl la aritr11ha:it11 ~it1l
tr1Nio y na puldl sino Ol'llflr 1 ......., influido par dlttrlinM11 forMI di arci1ne1a. • dlcir, la el• 
"' 11 lltva tnmr1H foras di tcr"1c1enc11 y di acctriR .. u ... dttrat la -.ctmildl cantrldia:tm, 1 tn •t• ..tida n m l'lplCio dll •i-=i •niwl dt rwlfllad• .. la cllM pra ••· 



En otr-as palabras, la forma de viaa inher-ent11 a la clase en 

el es todo ese compleJo de pr-acticas en las que ve inser-ta y a 

las cual ea =or-ra&ponden ciertas formas de conc1anc1•, 

11specif icament• ci•rt• visión del mundoª ViaiOn del mundo que se 

nutre de los a•pectos cultur-ales, familiares, raltoiosos, atea 

que hacen la vtd~ cot1dianñ del obr-er-o y Que lo convierten 

part:lc1pe de fer-mas cultural•» y sociales que constitL.ty•n su 

repr-oducción como clase, entendiendo el conc•pto d• el••• como 

Pod•mo• •firm•r, con base en lo anterior, qua el problema de 

identificactdn de una cla•• •octal no •• r•duce • la •imple 

refar•ncia económica del luoar qua'ocupan loa individuo• en el 

proceso de producciOn. Ee nec•••r-io tom•r como r•ferenct• a la 

ralación d• eHplotación •n su aentido m•• •mplio. Dice Marx que 

en la medid& wn que millones de familia• viven bajo condicion•& 

economtca• d9 &Kiatencia que las distinguen por au modo de vid•, 

sus interese• y su cultur-• de otras claaea y las oponen • estas 

de un modo ho9ttl. aquell~9 formmn una cla~~. 

Eate pasaje d• Marx mue•tr-a la riqueza de su pensamiento en 

cuanto • lo qu• •• una clase soci•l, lo cual h• d•do luo•r 

diversas inter-pretac1onas. Pi•nso que es Thompson6 quien 

brinda un concepto de cla•e ssoc:i•l einoul•rmente rico an 

contenido pues re1lej• no solamente los aspecto• objetivo• sino 

7 



también los subJe~ivos* que constituyen a la clase en tanto 

categoria relacional que alude a una totalidad que se co:>ncreta en 

pensamiento y practica social y que s11 inserta en conte:itos 

históricos esp~clfico•. Tal concepto no e& sincronice sino que 

lleva intrin••c• la idea del cambio en el de'.'enir hh;torico. 

Cla&e, •egun Thompson, es una cate9oria historica; el!i decir, 

••ta derivada de la observ•c1on del proceso eocial a lo lar~o del 

tiempo. Sabemos, nos d1c•, que hay clases por que la oente se ha 

comportado de modo cla•ista. Es 1~cil •uponer que la• cla•es 

existen, no como un proc~so histórico, ~ino dentro de nuestro 

propio pensamiento. Desde lueoo no •dmitimos qu• e•tQn solo en 

nuestras cabezas, aunque oran parte de lo qu• aa argum~nta aobre 

lats clas11s stHo exista d• hecho en nuestt•o pRnsamiento. 

Aor•o• que muchas veces la clase es reducida a una mera 

111edida cuantitativas determinado nCamerc de seres eeta u otr•• 

r•laciOn los medios de produccion, e, en te1'"m1ncs m~s 

corrientes, determinada numero de asalariados, trabaJadore• da 

cu•llo blanco, ate. Aei el concepto de cl•se aparece como un• 

cate9orld •stAtica. 

~De un modelo e•t~ticc de relaciones de produccion 

capitalista se derivan las clao;::es que t1•nen 

'HIQa ntll"IOC11 11 ttr•tna 1Ubj1tividld pan diflf"S'tllt la actividad •tlrlal dll dlrtr0, In t1nta fuina 
di trltl1Ja, di tadn ,..uu creactaws •alor1th11 y noruUv11 q.11 lt din "' •tldo 1 tu 1xi1twt1. DBdl 
nt1 peno1ttlv1 11 UJ1tivldld ldqultre i1Parhntl1 par cu.ita "°'' • llf'iQI eme "'1 vt1iD'I 1 1nt.rpmattori 
"'91 11 11111ta twu di su rulidld, dt 11 cual 11 ccmtructar y perUclpe. ll:i • tntitndl ~· por UJthvldld 
ll\I tntrprtt1ciOn cpJI " IJ.lld• In 11 psiqu1 dtl indivulua, tino "" intwpr1t1t1trl '9 • dlfllW •i1lmnt1 
1 i~U fic1 1 los 1ndlvt~ C090 claM 11n CJ.11 1110 lipltcpJI forzoumntt 11 canfOl"MCidn di ~ C111Ctn:11 
di Cltlf para 11. 

e 



corresponder al mismo, y la conciencia que corre•ponde a las 

clases y su~ posiciones relativas. En terminas económicos 

vul9ara9, esto senc1llamenta el g•melo da la t•oria 

socioló9ica positivista>. 7 

En su obra "Tr•dición, revuelta y conciencia da cl•se" 

Thompaon emplea el concepto de clase en dos sentidos diferenta•• 

•> Re1erido a un contenido hi•tórico, b> como cate;ort .. 

heurtstic• o an•litica. 

•> El autor nos die• qua el uso mcd•rno de clase surge del 

marco de la •ociedad indu•trial capitali•t• del a. XIX. Eeto ••, 

clase ••;Can 11u uso ntederno •dio fu& asequible a la gente que 

vivla en ••• epoca. Ea po•ible observar, en la ln9laterra, 

Francia o Alemania indu•triales, institucion•• de el•••• partidos 

d• el•••• culturas de clase, etc. Esta evidencia histórica • su 

ve: ha dado origen al concepto maduro da clase y, hasta cierto 

punto, le h• impreso cierta especificidad histórica. 

b) El concepto de clase en t~nto categoria heurtstica deba 

•mplear•• con cuidado pues, al decir de Thompaon, l• 

corraapondenc:i• de la c:•te9oria con la evidencia histórica •• 

h•C• mucho m~no• directa. Si l• clase no ara un conc:apto 

asequibl• • la gente, •1, por ejemplo, se consideraban &l 

miamos y ll•v•ban a cabo sus batallas historicas en terrn1nooa de 

"eet•dos" o ºjararquias·• u "ordene!!, ate., entonces al desc1•1b1r 

eatas luchas h1•tórica• en termino$ de clase •• Jebe tener 

7 
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cuidado Clloillndo se uti 1 iz:a retrospectivamente el conc•pto. Pot· 

tanto, si se ha empleado y &e sigue empleando la. categorla dt• 

clase (pese • lii!i di'ficultad que •l termino presenta> no es por •u 

p.,rfección como concepto sino Juatam.nte por no d1•poner de otro 

término que permita anali~ar un proc•&o histor1co, univ•rs¡¡l y 

manifiesto. F·ero, si bien el concepto de clase social ha hecho 

poaibl• 

él •• 

•nalizal"' let.s sociedades antiQUas, 1•ud•les y modernas 

han impuasto carac:t•rlstic•• especificas t"&specto a 

propia espacificid•d hi•torica. 

su 

Esto viene a dest•c:•I"' que cla•e, an sentido heur1stico, es 

insepa.rable da la noc:iOn de <Luch.;¡ d• cl&ses». Sin •mbargo lila 

clases c:iert&mente no exi•ten como entidad•• ••P•l"'ad••• que miran 

a su alrededor, encuent1·an un• clase enem1Qa y empiezan a luchar. 

Pot" •l contrario, lü Q•ntu se encuentra en una sociedaa 

estructurada en modoa deteorminados, exoerimenta 1• •>eplotac1on 

<o l• nec@t.id•d de m•nt•ner el poder sobre lo• explotado•>, 

identifica puntos de inte1 .. ét!i que !ltt anteponen a loa de otros 

grupos, comienzan a luchar y en el proceso da lucha •• de•cubren 

como cla•• <paaan de ser clase en s1 pa,..a convertirse en el••• 

para. •1> y llegan a conocer aste descubr1m1ento co"'c conc1encia 

d• clase. Conciencia de clase que, al decir de Thompeon. 

constituye la 6ltima fase del procliao real hiator1co de la 

formac1on de la clase. 

m•ramente estructc.w•l •• corre •1 r1ea90 de c•er •n el •t .. ror de 

au• l•• clasea e::isten independient•mente de relaciones y luchas 
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histórica•, 'Y que luchan porque existen en lugar de surgir su 

•Mistanci• de la lucha. 

Empero, con lo antctrior no pretendo decir que la. farm•c1on 

d• el••• Ca inclu•o el concepto mifimo> independiente d• 

determ1naciones objetivas. Desde lue;o que la cateQoria de clase 

•a define • partir d•l luoar que ocup•n lo• individuos an al 

proc .. o de pr-aducciOn paro no sa a;ota •111 •ino qu• al concepto 

•• nutra da contanido an la m9dida que incluye otros &mbito• en 

soctal•n y cultur~l•• entra los individuos. Es en el modo d• 

vida, ha)· qua r•cordar, que la el••• se manifiesta •n toda su 

riqueza y amplitud. 

«Las clases acaecen •l vivir los hembras y las muj•r•s 

sus relaciona• de producción y al 

situactonas determinantes, dantro del conJunto de rel•cion•• 

social••• con una cultura y unas attpactattv•~ naredadas, y 

al derivar asta• eMperianciaa •n formas cultural••· Da modo 

que, al 11nal. ntngon modelo pueda proporcionarnos lo qua 

dabe aer la "verd.1.dera" fol"macion de cl•se. un~ 

d&term1nada etapa d•l proceso. Ninguna fo,~maciori da :lasa 

propiamente dich• dw la historia as 

qua otra, y clase se define a si misma en !ll.I efectivo 

acontecal"». 8 

Est~ cita recobra 1~ unicidad de lr cl~~e. concepto 

B Thoop1111, ap. cit. P"l• 41 
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abatract.o que enc:&rna y cobra vida una y otra vez •n cada nueva 

'for"macion social del davanit'" histór"ic:o. Pues si bien en otro• 

y parlodoa podemos observar formaciones da c:la•• 

''madurasº <•• d•cir concientes e hi•tór"icament• desarrolladas> 

con sus manifeataciones ideoló9ic•• e inatitucionalas ello no 

quiere decir que lo que &e eicpt•esa ae modo dec:1•1vo no aea c:lc.$e. 

La conciencia d• el••• y las obras cultural•• da la• clase• 

deb•n ••r Pl•n•mente reconocida• como aspectos singularmente 

import~ntas en la formacion da la el••• social. La• el•••• 

sociales cr•an su propia cultur•, su propio lan9uaJe, su 

cotidianidad se torna un mundo apart~ lleno de ~D••• qua le son 

propias y eHclusivaa, qua traaci•nde de 9eneración en 9eneracion, 

y se raproduc• •n un contento histórico, a la vez int•mporal, 

••oral y ultrautOpic:o por su univerealid&d. La el••• social •• un 

aorupami•nto a distancia ~sto ae manifiesta de forma 6nica, 

irrepetibl• en cada momento y asp~cio hiatortco•. 

Atendiendo al anAli•i• de Gurvitch 1• el••• social •e defin• 

con baSia en 6 criterios • .a sabara En primer luoar l•• clases 

sociales son •Qrupamientos d• hecho, qua no impuRsto~ ni cre~dos 

volitiv•mente, •on aorupamientos •n los qu• SUSi mi..nbros 

participan sin qu• eso sea ttxplicita.menta querido por •llos y •in 

que obedezcan l•• ord•nes dtt una oroant:ac:1on o de un cod•r 

preciso (lo que en términos mar·11stas •• la clase •n st >. 

En segundo lu9ar, l•s clases socialo& eon "aorupami•ntos a 

distancia". Se puttde c:omproba1~ factlm•nt• qu• 1•• clases social•• 
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pertenecen ni lo& agrupamientos intimes reunidos en 

permanencia (familia doméstica) ni a los •Qn.1pamientos reunidos 

periódicamente (sindicatos>. <1:Solo POI"' prejuicio se puede Ct"'Rer 

que los agrupamientos pueden e>(istir sin qu• sus miembro• se 

reunan a. veces o por lo menos puedan verse de tiempo en tiempo y 

frecuentar5e. Las r:lases !iOCiales representan as1 un caso 

privileoiado d11 agrupamientos a div.tancia>. 9 

Pese a que lae clas•s sociales son agrupamientos a distancia 

é&tas ee manifiestan a traves del conocimiento, del derecho, del 

arte, de h1 moral, de la educacion, de la religion de formil 

muchas veces mAs intensa que los aorupamientos reunidos periódica 

o permanentemente. 

En tercer lugar, nos dice Gurvitch, las clases sociales se 

caracterizan por su suprafuncionalided. PrActicament•, las cla•e• 

•aciales encuentran entre los a.grupamientos 

qua pomeen de una m,;,ne1·a li> 

•uprafuncion~lidad. La clase social es todo mundo con 

potenci•lidad de convertirse en el mundo único, identificéndosa, 

ya •ea con la socied•d globi\l e::i•tente de l• cual l•s otras 

clas•• serian , si no cucclu1da•, por lo menos puesta• aparte por 

•u mantenimiento en una pos1cion subalterna, o con la soc:iectad 

Qlobal futura. 

Siendo la clase suprafuncicnal ge torna en un ma.croc:osmo2 d• 

lllrilldl, ~· U WU !Ir. W!!1 !S5.l.l.lD.. ll! l!l!:l I !!!lll.I!!!! IU!l· Edmonn ltitv1 Vision, ~"'°' 
Alm, Ar1onlina p m 



•Qrupamientos diver&Ot5 en los que se ar~ticulan la• relaciones 

eociales y de producc1on. Ella engloba no solo a familias y 

profesiones, sino también grupos de edad, productores y 

consumidores, agrupamientos misticoei:t.it1c:os <creyentes, sectas, 

logias masonicil&). Por el lo la clase social no se 1 imi t• a la 

rival idiad entre las d1 ferentes capas de la misma clase pero 

cuanto mayor es el antagonismo entre clases manos intensa es la 

lucha entre lo!5 grupos comprendido• en el a11no de las cla&es. 

La cuarta car•cterlstica de las clases sociales •• su 

rildical incompatibilidad entre s1. Las clases sociales son las 

ünicas que encarnan espontánea inmanentemente l• 

incompatibilidad radical y permanente de los ar;¡r-upamientos que no 

son c:ert"ados. Ea imposible participar a la ve:: en dos o mA• 

clases aocialas. Por ejemplo no se puede recli\mar a la vez la 

condic:iOn de burQu9s siendo proletario. Esta situa.c:iOn aa deba a 

la estructut"ac:iOn intensa. que implica la lrreductibilidad de la 

conciencia col•cttva, la imposibilidad de raconcilia.r laa tabl•• 

da valot"es, la diver9encia de las concepciones del mundo. la 

opoaiciOn de las ideolo91as. 

«El antaQCnismo de las clase• es 1uncion dii ... ecta de !!U 

incompatibilidad y de supra.f1..tnc1onal idit.d, que son más 

funda.mentales que el conflicto inmediato de intereses 

eccnomic:os y que la lucha por el poder propiamente dichor. H.1 

IO Gurvllth, .. !bid, Pllll 203 
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Otra caracteristica de la clase social 1::'6 justamente su 

resistencia a la penatrac:ion por la sociedad global, lo que hace 

posible ta de1inici6n de ras909 culturales, economices y sociales 

propios de la clase. A este respecto Gurvitc:h nos a11plica que s1 

bien todos los a9rL1pam1entos particulat~es ast:.n integrados • las 

sociedades globales -y pot~ esto mismo eHper~imentan en mayor 

menor medida la penetracion de &stas- el modo de intei;.racion y 

penetracion no es tan 1uerte como para permitir la subsunción 

total de la clase pues, como ciertamente se puede obtservi!'r, 

&Misten rasgos que otorgan unicidad a la clase y que, quier.ase o 

no la distinQuen del resto de la sociedad. 

Por último, las clases sociales tienen una neta tendencia • 

l• estructuracion intemsa; sin embar90, por ser suprafuncionales, 

permanecen, como tales, casi siempre 

E•tructuracion y organi:ación de ningün modo son una misma co•a. 

La clase social constituida tiene una r!structuracion unificada y 

firma que deviene de las posiciones ocupadas en el proceso de 

producción, pero que va más alla dada s1..1 potencialidad inman•nte. 

Por ejemplo, es factible hablar de clases sociales virtual••• 

éatas pueden hallarse sóla en el comienzo de su estructurac1on y, 

con ma1·or r¿ii::on, no e){pt•eisar5e en or9anizacion Alguna. Eat• 

potencialidad manifiesta la tendencia de alguna "capa" el 

interior de alguna clase de tornarse en clase separ~da. En fin, 

por que no pensar que en lo que con e 1e1•ne a la burgues1a 

financ ier,,.. industrial y comercial baJo el regim•n dal 

Capitalismo desarrollado se encuentran "fraccione•" de l• miara• 

clase con miras a convertirse en clases separadas. 
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Con baae en estos argumentos considero que se puede enunciar 

un concepto de clase que incluya tanto las determinaciones 

objetivas como subjetivas que hacen la univers•lidad y unicidad 

del concepto. 

El cr1terio de la estructuracion intensa de las clases 

sociales comprende impl1c1tamente el de la conc1encia de clase, 

de las obras culturales y de lo ideologla de clases. 

A este respecto considero que el concepto de concienci• . de 

cl•se ha sido re~uc1do a lo que ea la lucha pol1tica donde 

manifiest• abiertamente el antagonismo entre clases y con ello 

l• h& despoj•do de toda su riqu•~•~ Un• vez mds re•catando 

Thompson y a Gurvitch afirmo que la conciencia de cl~ge si bien 

incita al grupo a luchar por si y para sl Sie va gestando a través 

de una conciencia colectiva, es dec1r, el conjunto de 

sentimientos, ideas y valores que identifican al suJeto, en mayor 

o menor medida con un grupo 30Cial espec1f 1co. 

«SOlo cuando se reconoce la po51biliddd de hablar de 

"conciencias colectivas" !H!' puede dar un !!lent1do prec1•0 al 

término conciencia de clase, despoJandolo al mismo tiempo d• 

todo halo misterioso.~·. 11 

concienci~ colectiva es interpenetraclón 

p~rcial de las conciencias 1ndiv1du~les, interpenetraciOn 

que ~dm1te un~ esc~la de grados. No se pueden identificar ni 

ll 6urv1tch ap, clt, P&9 211 
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••parar las conciencias individual&• y las conc1enc1a• 

colectivas, ellas participan las unas en l•s otraa. Toda• 

1•• conciencias, tanto las individuale• como las colectivas, 

son, en or•dos diversos, abiertas dirigidas haci•··· 

"intenctonala•''~. 12 

Dirigidas hacia nosotros, el grupo1 direccion hilcia otro 

(qu• se particulariza> y las r•l•ciones con otro <•n 1• f~brica, 

en la escuela, en el h09ar, •n el vecindario, etc.>. 

L• concianc1a de clase, como conciencia col•ctiva 

parttcularment• intensa, penetra • todos los ac¡irupamtentoa 

comprendidos en su seno. P•ro, d••de que la conciencia de cl••R 

d•J• d• dominar a ••tos ~grupam1entos, estos ~e encuentran 

colocados afuera de la clase correspondiente. La conciencia 

propias d& sua div•rsa• capaa, por su movilidad social y, 

POI" la multitud de •orupami•ntos que •stAn 

encuadrados an la cla&e social; •lentttntos todos que •Mpre•an la 

heterogeneidad de la clase. Por llllo, sólo alindes• cuent• del 

hecho de que tod• clase social es un macr·oc:o•mos d& 

agrupamientos, se PLrede comprender la 1moort.:·n:;1a de la 

conc1enc1a d• cl•se, por una parte y, por ot,.a parte, las obr~.ils 

cultur.illes y l• ideologla de clase que logre1n mantener su 

cohesion. 

12 &irvitdl ... lbid. pp 211 - 212 
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CLASE SOCIAL1 

Con b••• en lo anterior •e detlne a la• ola••• aoclal•• como 

agrupamientos partloularea de muy va.ta •nvaraadura qu• 

rapre••ntan aacrocoa•o• de a1rupaalantoa •ubalternoa 1 •acrocos•o• 

cuya unidad aet& fundada en su aupratunclonalldad, en au 

raalatancla a 

ostruoturaclón 

la p~netracldn por la 

intensa que lmpJlca 

aociedad global, au 

una conclencla colectiva 

predo•lnante y obras culturales eapaoifloaa1 estos a1rupa•i•ntoe, 

qua sólo aparecen en las sociedades ¡lobalea lnduatrlallzadaa 

tienen ade•A• loa st1ulantea rae1os1 aon agrupaalento• de hacho, 

abl•rtoe, a dtatanola, y qua, a6n cuando hlstórlcamenta •• han 

Jlo8ado a oraanlzar, dada su oondtoidn de explotaotdn aatructural 

y de damlnactón polltlca y social, mucha• vece• na loaran una 

arcantzactdn al nivel d• la oontoraacidn de una canolanola de 

ola•• para •lJ pera potenotal••nte pueden lle1ar a hacerlo. 
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1.2 EXPERIENCIA DE CLASE. 

En el proceso de formac1on de la clase h•y que enfatizar la 

P•rtic1p•cion de sus miembros. La •ctivid•d, el queh•c•r del 

hombre, constituyen la e:<periencia de clase. E>cpar1enc:ia que 

concibe como una pluralidad de acontec1miento• relacionados entre 

al, determinados por las relaciones materiales, pero que incluyen 

respuest.a.s mentales y emoc1onale~ de los ind1>1iduos deo1do a Que 

las relaciones de producc10n nunca se imponen a seres en blanco 

sino a sujetos históricos, activos , conscientes, que las viven 

en términos de necesidades intereses. Se trata de una 

e>eperienc1a elaborad.a y compleja, estructurada racional y 

culturalmante. 

La espec1f1c1dad de la clase descansa en la formac1on ~e 

una identidad de intereses comunes, la eetructurac1ón clasi•ta d• 

lt1 axper1enc1a en termines culturales, encarnada en tradiciones, 

valoras, ideas y formas in5t1tucionales. 

La e>:per1encia obrera no solo esta compuesta de penKam1ento 

y acción, sino tamb1en de sentimientos, valores y norm•• qu• •on 

parte de las contradicciones materiales. 

Los eaoac1os de la exoer1enc1a de clase no son eino los de 

la rttproa1..u:cion de la misma en el &ent1do mas pleno del termina, 

es decir, redu~1do • la e>eper1enc1a n1 A la reproauccion 

mater1•le~, desde el momento en que el concepto de clase •n un 

sentido totali:ante ne raductívo - tiene 1or:osamente que 
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incluir la reproduccion de su propia subjetividad. 

De la Garza Toledo an su libro "Un paradigma para al 

análisis de la clase obrera" divide los espacio• de experiencia y 

reproduccion da la cla9e obrera en MéKlC:o en trws gra.ndes &re••• 

primero. el drea del proceso productivo, se!;lundo, el 9ran et1pacio 

wxterno a la fa.bric:a relacionado principalmente con su 

r•produccion social y •u vida cotidiana y tercero, •l área de la 

experiancia •indical. Empero, si bien el pr•a•nte traba.Jo tiane 

como eje fundamental el area sociocultural donde tiene luoar 

dicha reproducción, considero qua bien vale la pena nabla~ 

someramante cuando menos dal Area productiva, puesto qu• 

constituye un pilar indiapan•able de la el••• •octal m&s aun •1 

aste concepto implica una totalidad que no n• raduc• a un sólo 

espacio de la realidad social aun cuando no sean todo• sus 

alementoa materia da interes de la preaente invet1tioacion. 



1.2.l AREA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

En al marco de las consideraciones ant.ertores. un sub•spacio 

de la reprooucc1on de la cla9e obrera es, Justamente, el de la 

exper"ienc1a de trabaJo. Pal""a comprenderlo ea necesar10 definir, 

en pt·1mer h..1g~1·, el c·.Jncepto de r"elac1ones sociales de 

produce ion. 

Entendemos por relaciones sociales de produccion ... :1...as 

relaciones que loa hombres eet•blecan en el proceso social oe 

produccion de su ex1stenc1a•. Un aspecto espectf ico ue dlchas 

r"elaciones está directamente referido a la actividad product1·1a 

inmediata. El proceso de producc1on capitali&ta reviste dos 

formas inherentes, saberl por" un?. pai- te es un proceso de 

valor1:cac1on, de generac ion de valor, de elCplotac1on y por otra 

parte es proceso de traba.Jo. 

Las relaciones sociales de produccion en el procQ&c de 

trabajo capitali~ta implican: al una deter~1nada división técnica 

del traoaJo; bl una forma de apropia.cien de las fuerzas 

productivas\ y e> una determinada forma de aprop1ac1ón del 

producto. 

El proceso oe trabaJc se de!:i:ar•·ollc en el ser.o de la luctiil 

(le clase& c:orc:retaai' er. la proou·=cicr. mecac.nte el C.jntrol Que el 

due~o del ca~:ta; eJet·ce sobre el ~rc:eso productivo a trave• de 

la or9~r.1;:ac1cn del traoajo en la "'abr1.::a ;.' del tipo de 

tecnolo913. usada. 

21 



~La funciOn de eKplotación del capital toma la forma de 

dom1nacion del capital sobre el oorero en el proceso de 

trabajo. La función de dominacion puede ser especificAda • 

tr•vés de dos categorias que provienen de la C. Pal i tica1 

hegemonia, en tanto obtencion de un con•en•o para la 

dirección de la empre9a entre los obreros, y poder, en tanto 

coerción, qu~ no implica acept•ción ni consen•o del obrero a 

la capacidad y n•cesidad d• la direccion empresarial. La 

realidad de la relación de dominación capitalista en al 

proceso de trabajo •• desenvuelve en l• dualidad entre el 

consan•o y la co•rción, entre la impoaicion Autor·itaria y el 

sometimiento hegemónico>. 13 

Los conceptos de consen•o y coerción mMn&Jadoe an la cita 

conllevan las forma• que hasta ahoro ha tomado el control sobre 

el proc••o d• trabajo, astde aon1 la subaunción formal y la 

subsunción real del trabajo al capital. 

- Sub•uncldn to~••l. 

Implica la suJación del trabajo al capital, pero aun sin una 

eubordinación total del proceeo de tr~bajo al c•pital. De tal 

m.anera que el traba.Jador continua dominando con habi l 1dad 

personal al instrum•nto de tr~abaJo, pero ahora e&te aparece Junto 

con loas condicione& nece•arias para st.t rl!prodL·.::..:: ion 

propiedad del capital. 

13 
Do la ¡ana Tolodo, Enrlquo, '.!11 lli!:!!llll!! llC! tl i!!lli!Jl !ll l! WI! lll!:!!L.. llimo, U.A.•. 1'19'> olOI, 
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-Subsunctón r••I. 

La subsunción reAl se traduc• en ul dominio del capital 

•obre el proceso de trabajo' no sólo en l• r•lactón capital

trabajc dur•nte la Jornada laboral $tno •~P•cificamente en la 

subol"dlnación del obrero ~ la máquina. 

Tanto en le •ubeunc1on formal como en la •ubsunc1on real 

•Ubyace •1 problema del control sobt~e al proceso del trabajo y 

sobre lo• ti•mpos da producción. 

El proceso histo~tco en que •e insertan la subsunciOn form•l 

y real del trabaJo incluy~ tamb1•n • lA• ccnfront•cion•• •ntre 

capital y tr·•bajo. En esta medida las re••tructurac1on•• que t-ian 

tenido lugar en el proce~o productivo responden • 1• nece•id•d 

del c•pital de vencer la r•sistenc:1a objetiva y !IUbJetiva (aata 

Ultima determinadl' por• el 9rado de c:onccim1ento qu• el obrero 

poaea sobre el prcce&o ~ CJe~ucion del trabajo} d• la el••• 

abr•ra. Clase obrera qua en el proceso de pt·oduccidn <en t•nto 

valort::a.c:1on y trabaJo> no as homo9ene• .. Pese • ello •• puede 

1dentificar la figura obrara, tanto d••de el punto d• vi•t• d• 

liU& c&po!llcidadas obJet1vas de resistencia •l capital, c:omo de la 

fot•m• histOrica en que die.ha clase ha confrontado la l!~plotac:ion 

y dominio del capital. 

A este re<!pecto De ia Gar•::a to\.eóo a1irm• que, •i b1en no •• 

puede soslayar el hecho de que e~ist• una het•rogen•idad obr•r• 

ello no quiere decir Qu& nos• pueda habl~r de un• fi9ura cbr•ra. 



Incluso •Dñala que tal heterogeneidad al nivel del proceso 

ele trabaJo permite hablat• de una compo•icion técn1ca de claee. 

«Cuando el concepto de compo•1c1ón de el~•• lo 

1•emit1mos al nivel del pror.:eso de trabaJo y especlficomente 

relac1or"1andolc con las de+;erm1nantes Qlle le imponen los 

procesos de trabaJo, tenemos que hablar de la compo•1c1on 

tecn1ca de la el a15e.'. 
14 

Composicion tt:!'cn1ca sir¡¡nifica una distr1bm:1on de la clase 

obrera de acuerdo a1 a> su capacidad de con'trol sobre el proceso 

da trabajo y, por lo tanto, bl su capacidad de re51!ltlr•a al 

capital en el amb1to de la reproducc1on. 

En la e-.;.apa oe li' manufactura domina al obrero de of1c10 que 

se caracter1::a por el control que ejerce tsobl'e el proi.:e•o de 

traba.Jo. Control c'..1e se sostiene en el ccnoc1m1ento Q1.•e el obrero 

posee sobre la creacion del producto. Adem.i!t.s, at se iaemr en 

cuenta Qlte la producción manufacturer.s1 carece de esta.nda.r1zac10n 

y, por ende, de mas1f1cac10n, la. d1ferer.c1a ent•·e concepcton y 

eJec:uc1on se torna m1n1m~. Por ott·a Pill'te, esta fa.ctor p•rmtte •l 

trabajador manufiec:tLir~ro se91.11r ~siendo creat ~ "º de t•l suerte QUI! 

en la cre~c1on de me1·c~nc1as tiene que ~er no sale el tr•baJo 

material 1nvf"'rt1do sino tamb1en una serie ae compol"\entes 

subJel1v~a Que de.1enen ae la !~telectual1daa esp1r1t\.1al 1cao 

del :l!"tesano. 

14 DI h &lru Tolfdc, Enr1CJ11, .. Iba d. p. 103 



Ante tal gituación l• subordtnacion del obrero al 

•ólo es parcial, no adquiriendo a(tn su eHpresion total 

control que ti•n& eate sobr• el ti1tmpo de produccion 

caractertsticas y calidad d& la mercancta. 

capital 

dado el 

y l•• 

La competencia capitalista y l• caoacidad de re•istencia ael 

obrero de oficio llevaron a una reestructuración de los metodo& 

de producción• Taylorizacion y Fordizacidn. 

Taylortzaotón 

El t•ylori•mo nect?sidad del 

capitalismo 

posible. El 

s.ab•r• 

de eKtraar l~ m~yor plusvalia en el menor tiempo 

taylorismo se bas.a en tra puntos importantes, • 

a> Oisociacion del proceso de trabajo d• la per1cia del 

obrero. 

bJ Separ•cidn &ntrv la concepción y la RJP.Cucion. 

e> Honopol to d• loe conocimientos sobre el trabajo p,at-a 

controlar cada paso d•l proceso de trabaJc y el .nodo de 

su eJecucion. 

La aplicacion del taylor1smo al proceso proc:IL1ctivo art·ebata el 

•aber a los obreros. subdivioe las oc:upac:iones e imoor1(! r:ir·m:.rs 

especificas de realt:ar el trabaJ~· 



Si . bien hoy an dia el trabajo muscular ya no es un punto 

centr•l de atencton con miras al aumento de productividad, 

ello no Quiere decir Que ahora si e•tén poniendo toda la atención 

en la capacidad intelectual del trabajador tpesa a que 

ciertamente, tal capacidad- calificación- ha aido una forma d• 

resistencia al capital pero que desgraciadamente en nuestro pals 

~On no •e hace extensiva> que persiga alentar la capacidad de 

di•c•rnimiento, selecc.ion. elaboración, reestructuración da 

planes de ejecución del propio tr•b•jo, sue instrumentos, r1t-.os 

y procedimientos. En realidad, dependi•ndo del tipo y cantidad de 

actividades que se le reQuieren, ademAs de la muscular, le 

viene eMigiendo tipo de actividad intelectual marcadamente 

parcializada. De tal manera que la concepción del hombre a quien 

aspiran llegar y me.neJar conm.iste en una espec:1w de conjunc.ion 

o man&Jo de actou mec:án1cos cuya 6nica distinc1on con las 

mAqut.nau sea la de autoprc9rci.marse y corrgQlr situaciones 

inesper~das y defic:1tar1as del funcionam1ento de l• maquin:;a. 

A este respecto Luc•~acs nos dice que «A conisecuenc1a t1• la 

racionalizacion del proce90 de trabaJo las propiedades y las 

peculiar'idades humana.fo del trabaJador se presentan cada v•: m~• 

como meras fuenteg de et·ror respec':o del funcionamiento racional 

y prev1e.mente calculado de esas lcyas parci•les •bstract&$. Ni 

Ob.1etivamente ri en su eonp:::wti:'miento respecto del proceso de 

tratH\JO apat"'ece ya el hombre como 'let"'dadero cortador de este, 

tuno que qu9da inserto. como parte mecan1=aoa, 

m•ca.nico con el que 5e encuentra como algo )ºA comoleto Y qu• 

f•.1nc1ona ccn plcnB 1ncependeric1a da el. y a cuyas layes ttRn• qu• 



mas por el hecho de que con la rac1onalizaclon y l• m•can1z•ciOn 

creci•ntas del proceso de trabaJo la actividad del trab•Jador~ va 

perdiendo cada V•Z mas inten~amente carActer m1•mo 

actividad actitud 

contemplativa». 15 

«Es obvio que asa "contemplación" puede •er mAls cansad,a 

y ener"vante que la "actividad ar"te••n•l "». 16 

la fragmant•c1ón del proceso d• trabajo 

traslada a la realidad lo que Marx bien seftAló sobre la esci•iOn 

.. nual/intelwctual del trabajador. 

« ••• La convierte en una aberración al fomentar su 

parci&lizada -cual si fu•ra una planta da 

invernadero- sofocando en él multitud de impulso• 

aptitud•• produeti•.·o:: t ••• ) No tsOlo se distribuyen loa 

d1ver~o• trabajos parciales entre distintos ind1v1duos, sino 

que •1 individuo twismo es div1dido, tr'i11nsformado 

l5 W:t«t,&ocN¡. :l!llll!ti.l X ~ 11! W!!:.. Edil, 6r1J1lbo, Nmo pp, ll'l-130. 

16 Lllc:U<1, BloN¡. lllld. p. 110. 

•7 111r., 1<ar1. :n ~ lthlco, F.t.E. Vol. 2 p, m. 
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Como ya se dijo anteriormente la reestructurac1on de estos 

matados de pt~oduccion <Taylot"ismo y Fordtsmo> conllevtan la 

d••trucción del af iciof destruccion entendida como 

Oeactalific•cton. Desde este punto de vist~ la descalificacion 

i•plic• no sola la p.a.rc1al i::actón de tar•.as o p•rdtda ae 

conocim1ento de la operacton por parte del obrero, sino 

Qlob•lmente pérdida de control sobre el proceso de tr-.baJo. Coinc 

y• vimos, las vt•• htstóric•s de la Oesc.a.liftcacion han stdo l• 

TayloriZ•Clón y la Fordiz•ciOn. La Dascalific•cu:in implic~ 

tr•n•form•cton d• l• forma de l• relación social d• producción al 

nivel del proceso d• trabaJo: cuanto mayor subordin•ción dal 

trab•jo al capital, mayor tiende a ser el control del capital 

sobre el proceso de trabajo. Ello se ha traducido en una pérdida 

d• autcnomla del obrero en el proceso de trab•Jo y una P•rdid• o 

i;ransformacion d•l conoc1mi•nto del obrero sobre el tr•baJo. 

Sin embaroc, no podemos soslayar el hecho de la C•l1ficacion 

Db~•r•. Pese a que en H6Kico un~ bu~n~ parta de l• cl••e obrer~ 

no eata c•l1ficad• <lo que constituye una de l•s razones por 1•• 

que su prec10 es b•stanta b•Jo en el mercado> 

c•li1icados. Incluso l• cwlificac1on bien 

existen obreros 

puede ll•g•r a 

con•titu1r un Pil•r da l• •utonom1a obrera y de l• v•lor1~~c1on 

de ell•. 

Desde este punto de v1st•. los conceptos de Cal1f1ci'1c1or.

Desca.l1f1cac1on plantean el problema acerca ca la autonoml• 

obrera y d• l• contrad1cc1dn capital traba10 en el proceso de 

tr•b•Jo por el control del mismo, Son, a la we~ med1ac1cn con 

;:a 



respec:to al 

explotación. 

nivel de la valori:ac:ion de c:•pital, de la 

Es dec:ir, el c:a.mbio de la• formas de explotacion 

subordinacion creciente y de la descalificación mi5ma. 

El concepto de calificacion se relac1on• con el Oe 

org¡•nizacion del trabajo, entendida como la forma de cotnbin•r 

hombr~es y med:o-s de producción en el pt"oceso dli! trab.;Jo. AlQunos 

elementos importantes de la or9anizacion del trabaJc sena 

organ1zac1on del ambiwnte de trtt.baJo; or9anizacion de las. 

operaciones, y organi:acion de la~ relaciones sociales en el 

lUQar del trabajo. 

Cal1f1cac1on, or9ani:ac1on del ~rabaJo y tecnolo~ia engarzan 

con el problema del caracter del conocimiento obrero ~obre el 

proceso del trabaJo y, por lo t•nto, d• la dependencia del 

trabaJo tal conocimiento. Es ~robabl• que el concepto de 

Calificación. en cuanto a conoc:1miento obrero soore el proceso de 

tr~bajo, no se a9otE en la estrategia impuesta por el taylort•mo, 

d• la. esci~ion rad1c•L entre concepc1on y eJecuc1on, •ino que 

debe haber otra~ lC'JUalmente importantes pvro Que no •• obJet.o del 

presente trabaJo abordar. 

Los conceptos de Cal1f1cac1on - De•cdl1ficac1on. en •l 

•ent1do antes e::puesto, e>erm1te ot·9anizar el a!·ea del. e>roc:1tw.o de 

trClbaJo ei de la res1st•nc1a obrera v1a la C•lificac1on y 

abre la potubil1dad de relacione• conce¡:itual•• con l•• ar••• 

2" 



•indic•l y de la reproducciOn social. 

De e•t• modo, la Calt;icación en cuanto qua implica 

conoctmtento del proceso productiva bien se puede relacionar con 

el área de la reproducc1on e:1terna. Reproduccion social y proceso 

da trabaJO pueden estar mediados por el mercado de trabajo, en 

tanto conformacion de una 1uerza de trao•JO con caracter1st1cas 

especificas, que dependen no sólo de los pro9ramas de 

capacitacion y entrenamiento de las empresati, sino tambiOn del 

sistema educativo y de toda una serle d• medios informales de 

constitución de una racionalidad y disponibilidad a la diaciplina 

y re•peto a la jerarqula que van más allá de la educacion formal 

y que tiene mucho que con los espacios que conforman la 

cotidianidad del obrero. 

As1, la experiencia de trabaJO puede verse refleH•d• por un 

lado, en la~ relaciones cotidianas Que establace el obrero fuera 

d• la fábrica., es decir. con el area d11 la rep1·oduccton •acial, 

especificamente, can el ••pacto cultural • 

..:L.a. vis:i.on del mundo con el &.nQulo de la autonomia 

puede mcver9e en la contra.dic:cion entre cultura dofftinante y 

s1.1 ettcivnc1a c:on respecto a una contr•acultL\r'a. -··l\~c¡,cs 

culturale!5 ciue 51endo subord1nadcs .a la cultura aominante 

pueden -.et• el embr1.:in de una alternatio.a ;;:;uitUtal de 

autcncm1a ~. 18 

18 Dt 11 Olru Tol~. Enr1p. ap, cit. p, lil7 
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Autonom1a c¡ue nos lle•1a a habler de una res1stenc1L\ de l• 

clase obrera de subsum1rse de lleno a la cultura dominante, :-1 que 

incluye, adem.tt.s, alementoe culturale• no del1bera:iamente 

rac1onal1zados por l• clase pero que contribuyen a moldear las 

c•racter1sttcas espec1f1c~s del obrero. 

~Al esquema s1mpl15ta que plantea que la conciencia 

produce acción tendríamos qu• oponer el punto de vista 

compleJo que habl• que l• clase · ll•g• a conformar •u 

autonom1a como forma de acción principalmente y que a allo 

se lle~a por una interacción entre visiones del mundo y 

voliciones relacionadA• con su experiencia individual y 

colectiva y con la transformación d• loa campos da 

exper i ene 1 a principales nivel individual otro• 

colectivos..)-. 19 

Por otra parta, los conflictos Que nacen en el proceso de 

aparecen intirr..&mcntc rela.cionadoia con exper1•ncias 

colecti ... aa da tipo sindical. De t•l n1anera qu•, tale• •ce iones 

constituyen un A.rea m.t.s d• la eKperi•ncia obret"'ª• 

19 r. 11 Blr'11 Toltda, Enriq.11 ••• Jbut. p. 107 
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1.2.2 AIU:A DE LA REPRODUCCION SOCIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

Mar><, en •l eagundo volumen de "El Capital" enuncia •l 

concepto da reproduccion diciendo que ~Todo proceso social da 

produce ion al prop10 tiempo de reproduccion:s. 20 Etli decir, 

•Mpresa una rela.cl.On de e::plotacion que parte d•l procamo 

productivo y que tra5c1ende a ambitos oaoc1ale•. 

La fuerza de trabajo como mercancta, no solo se consume en 

•l proceso de producc1ón, y con ello reproduce la relacion 

capital-trabajo, sino qua presupone todo un proceso d• 

reproducción de la fuerza de trabajo fuera da la fabrica. Ello 

debe entender•• en un doble ••ntido1 por un lado COlllO 

raproduccion-con9umo del obrero en el procP.eo de producción 

cap1taliata., pero tambien como ragroduccion Qft 1A ~ U 

~ !.Yst:A ~ la ~ Si Bien este Oltimo ••pacta puede 

ent•nder•• desde un enfoque eminentemente biológico, en cuanto 

reproducc1on de •u mC1itert~lldad, eeta. l"'eferido sin duda al 

..,pacto social, d••d• el momento an qu• el proletariado no •• 

simple ser biolóQico aino prtncipalment• ••r •acial, y como tal 

necesita reproducir sus capa.c1dad11s f1'3icas. 1ntelectui1ile• y 

aociala&. 

<El Ambtto de la reproduccton aoc1al de la fuer:a ce 

trabajo es en primera instancia el de la sat1sfacc1on de un 

conJunto de naces1dacee 1'1sic~s y culturales. indu;pensac~e 

para la reproduce ion social del ocrero: .• =i 
~ ko l'larlto ~· ti\, Po 

DI la Slrza Toltó01 Enr1~. tf• c1 t. p. 1=1 



E•te BBPACiO incluye elementos importantiBimos que 

posibilitan la reproducción del obrero y le otorgan especificidad 

a eu C.!llrácter de clase. Conceptos tales co11101 •xperiencia de 

clase, tradiciones, costumbres, valores, normas, r•ligton y 

lenguaje permiten la rea.l1z:ac:ión de la reproduccion material y 

social del obrero. 

La reproducción e~terna conlleve el •nali•i~ de 14 vida del 

obrero coman, de sus m•nifestaciones cultur•lea, aociales, de 

consumo, etc. 

De la Garza Toledo concibe, en primera instancia, la 

,...producción social como un espacio d• practicas productivas. 

E&taa pr.Acticas e•ti&.n ubicad•• en tres ámb1to&1 primero, el de la 

produccion c~pital1sta; se9undo 1 el referido a la circulación de 

merc11.nc1as, en donde el :>brero aparece como un consumidor de 

produc':ots en relacion con su propia reprooucc1on. Aqul, la l-:¡9ica 

del capit;al trasciende mas alla, de la prooucc::.on, incidiendo en 

la reproducción de la fuer::a de trabajo. En t!stA eHtsnston de la 

ldgica de la fAbrica a la sociedad, Rl capital, directamente, sin 

necesitar la mediaciOn estatal, impone pautas d• c:::importa.mienta, 

valeres, asp1racicnes a la poblac:ionc en e9ta mecida. el acto d• 

consumo no es un simple acto economico '5tno un• a~c:1on d~ poder 

d&l capital sobre la '!Sociedad, '/ er" particular sobre l• cla11e 

obrera. S:n tercer lugar. el espacio de li'i reproduccion soc1al es 

un camp-= 1mpct•tar.te de las acciones ael Estaco berefactor. el 

cual, al tr·avés cel :1amado ''•alar10 indirecto''• crea toda 

red de relaciones institucicnali:aaas en la Que le clase obrera 



se ve in.evitablemente inmersa en la reoroducc1on de su 1'u1tr:a de 

trabajo. Esta red de inst1tuc1ones y organ1zac1ones no solo tiene 

implicaciones 1deol6gicas sobt"e la clase obrera sino que la 

obl 1Qan pat"ticipar en un conJunto de relac1on•• soci•l•a 

normadas y dit"ig1das por el Estado, relaciones que se vuelven 

parte 1nte9t•ante de la t"eprodu-:c1on obt"tu-a. Tal es el caso de los 

svrv1c1os de salud establecidos por el Estado. 

A este tipo de reproducciOn De la Garza T=iledo la llama 

•Reproducc1on organi::ada" y puede 1nvolucrat" ademas del E•ta~o, a 

los sindicatos o a las empresas de manet"a inmediata. En al caso 

de Hé:dco, el Í"'flacto de la reproduce ion organizada habrla que 

Vet"lO dependiendo del tipo de agrupamiento social. En lo 

referente al obrero sindicalizado. la inter\renc1on or9an1::ada del 

Estado, sindicato o empresa puede abarcar aspectos taless comol 

educacion, alimvntac:10n y consumo en Q&ne,•al, ocio, deporte, 

tt"ansporte, servicios p1Jblicos, v1v1end.1, etc. 

La reproducción soc1&l indudablemente no se a9otA fil la 

reproducción or'ilani::ada; inclL•ye, ademas, todo el subespac10 d• 

la cultura y de las relaciones interpersonales. La cultur• •• un 

elemento de identificación de clase, es la continuidad da la 

tradi.;:1on, del l&nguoJe, de l~ rel1g1ón, etc. punto de cohes1on 

del grupo. No muy aleJado de ella se encuentra el ambtto de la• 

rel"'c1ones interper~onaleo;. Es el espacio de las r1tlactones 

familiares, de .:.mistao y 13e::uales. E.n el se reoroauca el 

1nc1viduo material. c:ultur•l y ps1colo9icamerite. El ambito 

fam1l1ar es el oe la reproducc1on lndt,idual por encelanc1•¡ no 
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es neutt"al con respecto • la reproducción de la dominac:ion a 

nivwl •octal, 1111 un ~mbito d• repres1on y de prohib1c:ion, de la 

d•~in1c:iOn de· lo válido y lo falso pero pu•de aer tambien un 

espacio de sol1d•r1dad y vig1lanc1a da su• formas de vida. 

En el ho9:l.r se repr=~1,,.1c:e mate.-1almente l.:o. tuer::a de trabaJot 

del ""'::1m1ento al c1,,.11dado de los h1Jos l~s diversas 

actividades Rlementale=. Je preservac1on C3e l• fuer::a de trabaJa. 

En •l cumplimiento de ~sta primera Tunc1on se da un.a. divuu.on 

interna del trabajo dom~st ico entre r1ombres y muJere5. Pero el 

hoo~r cumple t•~bi•n una importante Tunc1ón en la soc1ali:ación 

d• un c:onJunto de normus y VAlot"es que tienen que verse 

relacionadas con la divis1on int•rn• del trabajo y de la 

autoridad. iEl .. tabl9Cimi11nto de jerarqutaa y de 

espm:J.fico& que se mueven en l._ cualidad autorttari~o-lib•rtad. 
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1,3 CULTURA Y CLASE OBRERA. 

«El problema supremo de la cultur• 

consiste en •dueñars• de nuestro propio 

yo trascendental, en ser, •1 mismo 

tiempo el yo de m1 propio yo.~ 

Gra••ci. 

El concapto de cultura as uno d• los conceptos meno& 

univocas que podemo• encontrar en 1•• Ciencias Sociales. En un 

prt~er momento su contenido fué equivalente a todo lo social, 

contraponiendolo a lo natural.• En perspectiv•s tDAs moderna.~, por 

cultura se entiende los habito• sociales de una comunid•d, 

di1erenciandolo• de las formas de organ1zacion pol1tica y d• los 

procesos aconómtcos. En este ultimo sentido, el analisi• d• l• 

cultur• se pueda d•cir que tiene dos enfoquea:r l• corriente d• 

cultura y P•rsonalidad que se relaciona con l~ pe1colco1~ soci•l 

buscando definir las pAutas d• comportAmiento culturAl ce manerA 

inductiv•. De 1• Garza Toledo dirá ttn contraposic1on con e•t• 

posturas «El an6lisis 'formal de los sistemas culturales r•chaza 

la pos1b1l1dad de reducir lo cultura! a lo ps1quico y trat• de 

•Hpl icar"lo pcr si mismo. ;• 22 

D• un• forma u otra, la cultura es c:cm1.1nmente de11n1aa corno 

eltu.rt y Dilthey c:luifiunr1 11 Nido c:oqnosc.1hvo m dos Qrhtn C:llpO'll la C1enc1n Ot 11 Cultur& 
'I 111 C1mc:ia di 11 Mil.turaleu, lu C1enc:1H di h Cultura fttibln diriQldH 1 toao lo soc11l omo ocr 
hltha qur 11 cultura lbll'CCl1 1 toda ln rel1CiCN1 toelllft y di produccu:n. 

22 DI la &ru Tolldo.., CCI• c:it. p, 1:':5 
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un conjunto ~- pauta• y valore• transmitidos y aprendidos de una 

Qeneración a otra y mantenidos a traves do comportamientos 

d•terminado&. En esta definición de cultura estA presente el 

culturales como proceso prActico no necesar1amente refleKivo • 

.:El problema del "inconsciente colectivo" remite a dos 

formas de abordajez el psicologizante y el soc1ol09izante. 

El primero, partiendo del individuo cree poaer construir lo 

social de la culturas el segundo, parte de lo social para 

eMplicar lo social.>23 

Desde el siglo pasado la soc1olog1a -tal es el caso ae 

Durkhe1m- ha recha~ado que el análisis del mundo so~ial tenga que 

pArt1r de la psique de los suJe .... os incividuales. Ourkheim dec1a 

que se nac&" y se vive en un mundo inter•ubJetivo establecido de 

antemano con potenctalid.:id de cam~10 pero que da-..1one del ejt"L1~.:: 

social. Marx va m~s alla al decir que 1rl hombre pareciera que 

piensa por sl pero, en realidad piensa por lo que ptens• •U 

sociedad y el cambio social de~iene del grupo social •unqu& en •l 

hay daterm1nac1ones materiales que no se pueden soslayar y que 

escapan a la c:apacidad volitiva del hombre a•Jn cuando esta Ultim& 

ne se subsume a determ1naciones que la asf1}(1en. El hombre 

ind1v1dual es producto dR todos 109 procesos so:iales, pslque 

y su personalidad tienen que ... erse mas como resultante de 

cond1c1onamientos Que aesbordan a la osicolo9ia. Tal es el punto 

2l ~lthuHer, lou.11 tt ,¡¡, ~!!!l.~ ~a 2:.YKl.: Nuca, E.dit. Bru.dbo 
1m p,114 



de vista de Gramsc1, pa.ra el cual la •ubjatividad no se reduce a 

la individualidad. sino que es efecto del n1stema de practicas en 

las cuales se inserta el individuo. 

LA cultura ea organización, di&ciplina y toma de conc:1r.nc1a 

de la propia personalidad que deviene de una c:onc:1enc1a superiot'• 

con la que logramo& comprender nua•tro v•lor histor1co. 

~conocerse a st mismo quiere decir ser uno mi•mo, ••r 

dueños de nosotros mismo•, di .,•renc1•rnos, sal ir del cace, 

••r un elemento de Ol"den, pero de un orden que saa propio y 

da una disciplina que sea ideal.>24 

El conocerse a sl mi•mo presupone el hecho da que el hombre 

no &Ola es sujeto material sino también aspiritu~l, es decir, 

creacion hi•tór1ca.. El aprehende •u entorno, lo tras1orm• y la 

imprime estilos ooanizacionales y socialaa espec11icos. Por eso, 

par• Gr•msci el conocerse a 15i mismo requiere reconocer a otroa, 

au historia, lea esfuerzos que han desa1•rollado para ser lo qua 

son, para cr•ar la civilización qua han creado y que, las nueva• 

oeneracionaa cambiaran por la suya. 

La •utoconc1enc1a, via1on y conoc1m1ento dei mundo de cada 

sujeto social se corresponde con la conciencia de los otros. y con 

l• toma de ccnc1enc1a del devenir histor1co de la hum~nic~d. 

Cuando Gramsci concibe a la cultura como 1::woceso 2ntr1nseco 

24 Alttulw, Lout1 ••• Loc.ctt 
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la vez que efecto del dev&nir histórico de&taca la funcion 

ravolucionar1a de la cultura, señala qu• el camoio social 

articulación dialéctica entre estructura y superestructura. 

«Toda revolucion ha sido precedida por un ••fuerzo 

intenso de critica, de penetracion cultural, da parmeacion 

de ide.:1.s grupos de hombre~. Que al princio10 

refractarios, que sólo piensan en resolver dla a dia, hora a 

propio problema pol1t1co econom1co. 

aol1dar1zarsa con lom que se encuentran en la• mismas 

condiciones.>25 

La cultura de un grupo aoc1al a• foriaa da vida que 

tra•c1•nde, costumbres, leyes, normas lingUlsticas y sociales que 

constituyen la herencia social d• una gen•raciOn a otra. 

«Tu fin no esta circunscrito a un hecho matarial, tu no 

ere• un ser avido de bienestar. sino de libertad; tu fin 

es individual, as una inmor"'talidad. Advierte que a ti te 

saguiran tus hiJos, como tu seguiste a tu5 padree¡ t1•n•• 

garanti::ada la 11bert.ad de tu esplr"'ttu inmortal. 

Esta es la inmortalidad admitida por los laicos, por los 

filosofas. Estos la llsman esplr"'ttu que se concreta en la 

ai:t1v1dad. Tu eres activo, trabaJas, part1.c1pas de la 

inmortal 1dad del trabaJo, per"'o qu ler"'llS eKter10,..ment• 

esta perennidad de tu yo. La buscas en tus desc:endtentes. en 

1-. l1bertad que para ello9 ed111ques.lf' 2 b 

25 
lllth.rstlf", Loul1 ... Loe. ctt 

2º Altnussrr, L.0.111 .. , Loe. ctt 



Ya ve1amos como el concepto de clase social nos lleva 

hablar de conciencia de clase, pues bien, la conciencia de clase 

se crea cuando se conoce, se tiene trascendencia. Un obrero 

tomara conciencia cuando se sepa como tal y obre y piense 9e9un 

aste saber suyo. 

«Las cuestiones culturales no son meras ideas 

d•sarraioada• de la realidad. La cultura es la toma de 

conciencia de uno mismo, del contacto soc1al en el que se 

inscribe, de la realid•d histOt"ica de la que fot"ma parte. 

E•ta toma de conciencia, •acial e historica, al mismo 

tiempo, construcción de s1 mismo y de los otros.>27 

Para Gramsci la culture ea el ejercicio del pensamiento, la 

adquisición de 1d•a• generales, el habito de conectar causas y 

•factos otorgando con el lo un \.0alor y t"azon de ser • l•• 

costumbres, normas y valot"es. Por ello para él todo el mundo es 

culto. Pero lo es v1sceralmente, no organ1camente. cPor •lle 

'fluctCaan, se ablandan o se vuelven violentos, intolerantes, 

pendencieros, segun les casos y ocas1on••· Organi~amos l• cultura 

d• la misma manera, que prctandemoa organi:ar toda actividad 

pract 1ca. >28 

Por tanto, entendemos por cultura 

·Indudablemente ~ •.tna ::onceoc1or. de la v1ü~ del homcre 

27 
Althusser, Lou1s ••• lb1d. c. 118 

29 lb idem 
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cohe,..ente, ••• una "reli91on laica", una filosof1a que se ha 

convertido precisa.mente en "cultura", &ti decir, que ha 

Qenerado una Gt1ca, un modo de vivir, una conducta civil 

individuai.::. 219 

S19u•endo cado uno de estos aepectoa hasta su punto de 

inter••ccion, sa h•c• posible rescatar una cultura eatablac1da 

por la costumbr•, alim•ntada por eMp•r1•ncia• muy distintae de 

l•• de la cultur• educada, transmitida por tradicion•s erala•, 

expr.•ada en •lmbolos y rito• y muy distante d• la cultura 

dominant•. 

Es por ello que Gramsc1 dia~inc;iue •ntra cultura dominante, 

como conc•pcian•• elaborad•• siwtam•ticamante y paltticamente 

araantzada• y centralizadas, y "culturas d•l pu•blo" co•o 

"conglomerado• de fragm•nto•"• Estas cultura• aubalternas pu•dan 

consistir an r••toe foe1li:adoa d• anttou•• culturas o r••ooa 

nu•voa emanado• espontán•amente de la vida practica de ias el•••• 

comos 

L• cultura sucalterna puede definirse , mas espac11tcamante, 

«Una cultura menor ~ue se desar•rol l.t\ en el s¡eno de un_. 
"'!.!"r 

cultura dom1n•nte y sa opone~ ella.~-· 

29 
Alttuvr, Lo.111 ••• lbid. p. 1211 

30 IDlch, JD1"'91. ~ l cqJtrpltyr1•, Arqentln1, ÜKI ld1, 199:! p. 2:: 
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Algunas man1festac1ones d~ la cultura subalterna como pueden 

ser su picaresca mofa hacia las providas virtudes ourguesas, 

f~cil recursQ al desorden, 9u& actitudes ironicas hacia la ley, 

e~presan antagonismo pero también adaptación y reconcil iAc ion 

hacia la cultura dominante, aun cuando Justamente en muchos de 

sus aspectos se le opone. 

PL•esto que la cultura dominante no es a1mple imposic1on de 

pautas a las clases subalternas sino manifes~acion importante de 

la capacidad da h~emonia de la clase dominante, en que existe 

indudablemente un reconocimiento por las clases subalternas ae 

una capacidad de direcc1on intelectual y moral respecto de los 

dominadores. 

Por ello lias manifestaciones culturales, s&ñetla De la Gar:::ia 

Toledo, para ser analizadas en su efectividad en la dominac1on y 

su contraparte, la pos1b1lidad de la contracultura, tienen aue 

analizarse como Aspo;oct:os culturalc~ c~¡:ic::cl..f1c:o-:.. En a&tR &Rnt1do 

•• importante anal1::ar en particular ll" efec:tividad heoemonica 

del arte, rel1gion, t~adiciones, len9uaJe, etc. de la clase 

cbrel"a y 111 poder que esto5 elementos c:ulturales tienen sobre 

ella. Primero como aspectos culturales distantes de l• cultura 

dominante pero tamb1en como conJunto de practicas que no deJ9n de 

estar influenciadas por esta última. De tal manera que, por 

eJemplo, la 90c1edad urbana tienden 

elementos de tradicion con otros de modernidad. en los aue la 

acción del EEt~do > del capit•l que inc1oen en el campo de lia 

reproducc1on ei:terna ccntribuyer. a generar nuevos ••Pecto• de l• 



cultut"a.. En este llmbito la cultura convencional a través de 

•paratas tales como los medios masivos de comun1cac1cn y la 

e•cuela penetran en los espacios cot1d1anos del obrero, .al mismo 

tiempo estos elementos re5ultan centrale& en •u 9ener•c1Dn, 

transmisión y t"eproducción. Empero, muchas vece• estos elementos 

CLtlturales no son simples invenciones :.nteres•::las Slr'!O que 

descansan en lo trad1c1oni1.l pero indiscutiblemente introducen 

formus y conten1dos no derivables siempre de lo tradicional. 

Es decir: el Estado que aprisiona a la sociedad civil y el 

c•pital que e~tience sus tentaculo• hacia esta, intarpenetran los 

6mb1tos mas reconditos de la reproduce1on externa. conv1rt1encola 

de un ámbito espontáneo y sin planificac1on, en otro &uscept1ble 

de organi::ar, 1nstitucionaliz:ar y planificar. 

Cuando· la cultLtra es continuidad de la trad1c1on. asl como 

cuando es el llmbito de aplicación de planes oticialistas, puede 

10er v.a.sca. entre otras formas, como terreno relacionado al 

problema del poder y la dominacion. Un s1•tema social no sólo se 

m•nt1ene por la fuer:a o el conv•nclmtento 1deolog1co, sino 

tambien porque es capa: de inducir en sus miembros p•trones de 

comoortam1ento que 

1mDerantes. 

reprodu::can las 

Tratar• de aislar a la clase ob~era. 

t"'elac1ones sociales 

grosso moa o. no 

1mp11c:a que no e1:1&ta 9t•an numero ce d2fe,•en=1as, matices y 

d1st1nc1or.i!s de clco.~e centro del mismo c;i,·Lmc: de ti&cho a lo largo 

de una misma cal le tiay compleJa!I dif1u·enc1as ae .::ategort., social 

dadas las d1st1ntas e 1noen1osas estrategias ae superv1venc:1a d• 



cada familia. Incluso se observan diferencias culturales. 

Justamente, tiene la misma vis10n del mundo un Joven obrero 

que un adulto obrero y su contexto social no siempre es el mismo. 

Peaa a ello existen Ambitos de a~istenc1a común en donde tienen 

lu;ar manifestaciones cultL1rale!I comp•rtidas, uno de ello• lo 

constituye el ~mbito familiar. Por otra pa.t"'te, no hay manera de 

analt::ar cultura sino a traves ae elementos ccnstantes. En la 

mayoria de los c•sos, lo& integ~antes de la clase obrara 

reconocen que e>ciste una manera correcta de comportarse, aunque 

haya quienes se •laj•n de l• norm•. E• pues, la def1nicion 

avalada de actitud lo que toma por obJeto la inv••tigacion. 

Interesa aqui la m•yoria que tom• la vida como vien•, & quienes 

las c•ncionea popular•• describen como "l• gente ••ncilla" y que 

l• propi• clase obrera describa como 11 la ;ente común y corriente". 

En los capitulos aiouiantea analizaremos lo• mecanismos de 

reproduccion social de la clase obrera asi como loa aspecto• 

soc1oculturalea qu& hacen su vida cotidian• y que la tr•aci•nden. 

aspectos que, por otra pat'•te, no de Jan de est•r inf luenc t•doa por 

elementos cul tut••les c;ue na pertenecen a. l• el••• obrera P•ro Que 

e5ta de •llduna manera los haca suyos adaot&ndolo• a su vtd• 

d1~r1•. Si bien eetos •lamento• culturale• que pueden tr desde 

los me;tios de di._,ersion nat1ti'I las relaciones familiar•• mue.has 

vec::es estan maneJ•do• via el Estado QL.ien :i.ndudablemen":e t1mna 

que ver con la reproducc1on del ocrerc. etnster1 rasoo• cultut••l•s 

que 1tsc.1pan al coritrol estatal y que se c.::in ... ierten en mec:anismcs 

de resistencia de la cla!Se obrera. al mismo tiempo que le otor;an 

identid.:id. 



CAPITULO 2. 

Rep~oduootdn aootal d• la olaae obrera. 

«La reproduccion de l• fuer~• d• tr•b•Jo no •• aoota an 

•1 proceso productivo sino que tr•actenda •l ambito 

aocial desde el momento en que •l obrero na •B •imple 

fuarz• d• tr•b•jo o ser· biolooico a1no prtnc1p•lmante 

ser social y como tal necesit• r•produc1r aus 

c•pacutade• f1s1c•s, intelectuales y soc1•Je9». 

Enrique ae la Garza Toledo. 



Reproducción social de la cla•e obrera. 

La reproducción material y social de los hembras na sido 

desde eiempre el problema 1undamental de la sociedad, pue& 

Ju&tamente la reproducción humana quien ha hecho posible su 

funcionamiento y mantenimient~. 

Balo el capitalismo dicha reprooucc1on Juega un papel 

centl""al. Al ser convertida la fuer;:a de trat:laJo en mercc..ncia su 

reproducción cobra importantes particularidades• involLtcra 

solo al obrero sino tambien a la muJer y al espacio donde la 

reproducc:ion tiene lugara la unidaa domestica. 

En •l presente capitulo abordara el problema de l& 

reproduccion de la fuerza de trabaJo, tomando como &Je de 

an•lisi• • la comunidad domestica que s• ha constituido a lo 

largo de los distintos meaos de produc:cion como un eap11.c10 

fundamental de una parte importante de la reproduccion de la 

fuer:a de trab~Jo y al interior de la cual 9& n• d••arrollado la 

unidad domestica c:onaolidando99 esta ultima hasta nue9tros dias 

como nUcleo eapec11ico do l• roprod1..1c:c1on •oc1al y miaterial no 

ttólo del obrero sino del hombre en gener~al. 

Se anali;:a,..a. tamt1en el papel ce la muJer en la reqen•rac1cn 

del obrerot la m...,nlitrA en que •lla influ:o-e en le sociali:ac1on de 

la fLOer;:a de traOllJC y en su reproducc1on social. 
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2.1 EL CONCEPTO DE REPRODUCCION. 

«Todo proceso Bocial de produce.ion 

es al mismo tiempo de reproducc1on.» 

Anta• de comenzar a h•blar sobre la reproducc1on social de 

la fuerza de trabajo •• importante explicar l• diferencia que 

•Miste entra l• produce.ion y reproducción de valoras d• cambio 

la reproducción d• la fuerza de trabaJo ya que, como afirma De lA 

poner ••pee.tal •nfasi• en la vinculacton que .. establece entre 

el capital y el trabajo y qua, desde el mammnto en que el 

concmpto d• clase expraaa una relac1on de explotac1on y de 

dominación que no •e reduce al proceso productivo, tal relacion 

trascienda a la esfera social. 

«Al11 donde la producción presenta form• cap1tali•ta, 

la presenta tambi6n l• raproducc1on.~31 

Sl se considera al c•p1tal na como una cosa sino como una 

fuer=• social ••P•Clfica dentro de la cual •e subord1nt1.n lo• 

mecanismo• da producc1on e:.1tttC1r.tes. entone~~. el CDJeto del 

capital1'3ma tiene prec:isas cont1ect..1enc1a• t,:1.nto en relai::ion con 

las condiciones de •1ttstenc1• d•l capital ::o~.':J en rel.ac1on con la 



El capitillismo prl!supone en !iU primera fase la produccton y 

repr~oduc:cion de mercancias. La mercancia en cuanto valor de 

cambio, es tambien valor de uso. El hombre es la unica fuer:a 

capáz de crear valor. El capitali•mo transforma su capacidad da 

trab•Jo en valor de cambio, en mercanc1a. '( as la fuerza de 

trabajo humana la premi9a y condic1on necesaria para la 

existunciil del capitalismo en cuanto a que es la unica capa: da 

producir tt'ilbaJo dirigido ~ la produccion de mercancias, y es el 

trab~jo del hombre el unica que 911nara plusval1a. 

El proceso capitilliflta de proouccion enfocado, en conjunto. 

como procewo de reproduce: ion no produce solamente p lusv•l 1 =-., sino 

que produce y reproduce el mismo r•91men del capitala de una 

parte a.1 cap1talissta )' da la otra al obrero asalariado. 

Producción y reproduce ion won dos 

dialacticas del capitalismo. Hay una prcducc1on y r11producc1on de 

mercancias, alounas de ellas convertidas en medio• de producción 

o elementos da la nueva produccion •. A•i también, la 1uer:a de 

trAbAJo, en si misma, es un valor de cambio qu• compra el 

cap1tal1•ta e incorpora al proceso de produccion. Y como toda 

producción de valores de cambio tamo1en una reproduccton de 

los m1~mos. entonces. la fuer:a ~e t:rab:'.\JC: c:ie1~tamente toa.menen 

lleva 1ntr1nseco el croceso de produ.ci:.iori ~· reproducc10n. 

Fuesto que la 1uer:b de tr"dbaJo =omo mer·canc1a. no solo Sii 

con•ume en el proce90 de producc1on y con ello reproduce la 

relac1on ca~1tal-tra.baJo. •ino que presupone todo un prcce&o de 
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rtlproducc1on, que r10 tiene lugar dentro de la fabr1ca sino 

justamante fuera de ella. Mari: señalara. al respecto que la 

reproduccion o perpetuacion del obrero es la condición de la 

produccíOn capitalista. Esto debe entenderse en varios sent1dos1 

por una parte como reproducción-consumo del obrero en el proceso 

de producción, pet"'o tambUm, por otra parte, como reproducc1on de 

la fuerza. de trabajo fuera de la fabrica. Esto ultimo conlleva un 

evidente component• biológico, en tanto reproducc10n de su 

materialidad, paro tambien un componente histórico social. 

Ciertamente, 111 obrero •• simple ser bioló91co, sino 

principalmente aer •acial, y como tal necee1ta reproducir sus 

capacidades flsicas, intelectuales y sociales. 

Por t•nto ae define la Reproducc1on Social de la Fuer~a de 

Trabajo comos 

e La ••lt•taco!dn de un conjunto do n•c••1dadaa 

tt•toa•, cultural•• •octal•• neoeaariaa para la 

reproducción de la tuerza de trabajo.»32 

32 111 la tria Taltdo, Enriqu1 ••• ap. ctt. p. 121 
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2.2 LA UNIDAD DOMESTICA COHO ESPACIO FUNDAMENTAL 

DE LA REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO, 

Federico Engals en "El ori9en da la familia, la propiedac 

privtt.da y el Esta.de" señ.1.la. que al factor decisivo en la historia 

ea, fin de cuent••, la producc1on y rcprcducci6n de la v1aa 

inmediata. 

Justamente, desde l•s primeras hordas de c•zador•s haata 

nuestros di•• h• ocupado un luoar fundamental el problema de la 

reproducción social y material de loe hombr••~ probl•".., que 

aparece indisolublemente 11Qado a las r•lac1ones de produccion 

••tablecid•• por el hombro & lo largo de su devenir h1storico. 

La producc1on y r•producc10n está constituida por dos 

•l&nt8ntos, a a•berz de una parte, la produccion de medios que 

hacen posible la e><1stencia humana¡ productos al1mentic1as, ropa, 

vivienda, un 

intalectuelid•dt 

como l• reprocuccior. ae •u •ubJ1ttivi::•d a 

de otr• P•rta, la producc1on del hombre •1••0, 

l• cont1nuac1on da l• aspec1•. Ambos elementos nan tenido lu;ar 

la comunidad domé•t1ca en general y •n l• unidad domestica en 

particular, da tal menera que •llas con•t1tuyen el IJ.Jnto de 

anal :.su1 de dicna t'liilprodt.•cc1on. 

~La comunidad dOme~t1ca es el ~n1co s1stem• econom1co y 

socia: CIUe d1r1i;ie la reproaucc1on "1tnca Cle los 1r.a1v1auos, 

la re;irocJ;.t=c1on de los pl"'Odl'Ctores y la r'eproaucc:.on social 

en todas su: ~ormas mediante un conJU~to de 1nst1tuc1ones, y 



qua la domina mediante la movilización ordenada de los 

medica d• reproducc:ion humana, vale decir, de la" 

mu jere-s::t. 33 

Dada la isportanc:ia de la comunidad domestica es que se ha 

mantenido a lo lar~o de todos los modos de producc:ion, a ello se 

d•be inclueo qua las condiciones economicas historicas del 

capit~lismo no hayan planteado, por lo m•nos no de manera 

fund•mental, el problema de la reproduccion da la fuerza de 

trabajo, pues ésta ya •• venia dando desda antas de la aparicton 

del capitalismo, adecuando•• unica ... nte a •l. 

«En ~ltima instancia todos lo• ~•dio• de produccton 

t1ed•rnoa, todo• las soci•dade• de clase, para proveerse de 

hambr••• val• decir d• fuerza da trabajo, descansan aobre la 

eobrR ella y sobre su transformación moderna, la familia, la cual 

esta despoJada de fum:ioru1r• productiv.;.r. p::rc ccn~E!rva '!lit!l'l'lpre •u• 

funcione• reproductivas». 34 

Juetamente, la per&ietencia de relacionas domestic•• que 

h•c•n poaibla la reproduccion de l• fuet·zia de trabaJo •un en 

form•ciones socioeconom1cas muy evoh.tcionadas pl•ntea, a un ni·.·el 

histcrtci•ta, el problema de QU• loB modos de orodu~cion no deben 

concebir•• en forma aislada como indepe.,dientes unoB de otro::is. No 

lS llHl1111C1111 Clltl:it. :&l.tclL. ~ l. aR.1!ila.:. "*11co, S llJ. 1982, 11. q 

34 lbldoo p. 9 
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se trata tan solo de ver que en cada nuevo modo de producc1on 

persi•ten resabioa de formaciones 9oc1oeconom1cas ante1 1ores sino 

de reconocer estructura& que permanecen, tal es el caso de las 

relacionas doméatica• y d& la familia que no solo han persistido 

sino quR han intervenido de manera efectiva en el mantenimiento 

da todo• los modos dft producc1on no solo en la reproduccion de la 

eepecie humana ~ino también en su socialización. 

ordenada& da producciOn y de reproducción, representa una 

neol1tico y sobre l• que aon de•c•nsa una parta importante 

de la reproducciOn de la fuerza de trab&Jo necesaria para •l 

d .. arrollo capttalista~. 35 

La import•ncia d11 la mujer en tanto reproductora vari•rilt. 

dependiendo de la unidad de producciOn en la qua se inserte. 

Asl, en la• hordas de ca:adorea donde tienen prioridad los 

problema» da pertenencia y acoplamiento l•• muJeres son ma• 

vista• como compañeras que como rvproductoras. De tal m•nara que 

las r•lactones sociales se tornan precaria• y• que Ademas hay un 

desplazamiento libre d• hombres y mujer•• de un• hord• • la otrA. 

Lo~ niño& oa•puaa del destete son adoptados por la horda. 

«La d1st1nc1cn •oc1ml de los ind1v1duo& no es dac1d1aa 

en el momento del nac1mtento, en f1..1nc1on de v1nculo:. da 

3S "'111-••• lllld. p. ll 



filiacion previamente e9tablecidos por el matri~onto, sino 

en el curso de la v1da act1 "ª del lndtv1duo:.. 36 

Ocurre lo contrario en las •octedades •gr1col•& donde la 

mujer no sólo es vista como compañera sino tambten como 

reproductora lo que da lugar a relaciones sociales mas estables. 

En l•• •ociedades ac;irtcolas la relac1on qua se establece 

•ntr• •1 hombre y la tierra• i::.oadyu'Y.a a la. formación de la::os 

sociales. La actividad produ\.tiva agr1cola implica una comuntd•d 

cuya preocupación gira en torno • la reproduccion ftsica y al 

mantenimiento estructural del c;irupo. 

«Cuando •sti1.s preocupaciones, lic;¡ad•• • la r•produccion 

miembro• da la c6lula productiva s• torni1n imperiosa•, liais 

mujeres mon buscadas como reproductoras tanto como 

compañeras:.. 37 

En astas sociedade9 est•n presentas relacionas d• fili•cion 

qu• s• reafirman mas •11• de una genaraciont dado qua eatas 

comunidadem dasc•n•an en la movilidad m•sculin• y en el rapto 

tienden a una mayor coh••1on. Al intertOt'" de la unidad domemtlc• 

36 1ttillnscu1. ••• lbid. p. 31 

• En In soc11dat1 19r1caht 11 11J1latac:ur1 di 11 hrrr1 11ph:• \N inYl'f'Sur1 di tri1t1110 11' 11 
h1rr1, &N canhn111dMj dt tu.as pcr v1ri01 -., 11 np1r1 t\lsh qw Mt.n ti oaltiva, &N 

dtttr1tnldl ~hactcri y d1vl1tC11 llbar1l &I ~to di 11 cm«hl. 

l7 lltlllHIOUI,., !~Id, P• 42 



se establecen relaciones de f1l1ac1on y conyuc;ial1dad de acuerdo a 

cada s1tuac1on ya 11ea que el marido proveng.a de otras comun1daoes 

o qu& la esposa pertene:ca a. una colectividad e>etranjera (cosa 

que 9e da en caso de gu•rra o rapto>.• 

Cabe destacar que, aúr sin ser C1etera:1nanta la 

autosubs1atenc1a Osta puede ser considerad• como un factor 

sinQular, pues •u desaparic10n conlleva la disolucion de l&a 

relacion•• de producciOn domésticas, aunque ello no •iQnific• qua 

no •• h•yan conservado •lounas de sus estructura• •aciales. 

L• autoaubsistenci~ en ninoun momento implica •utarqut• ya 

qua Justamente •x1ate un intercambia d• producto• entra 1•• 

dat•rmtn•d•• ramas de la producc1on (aunque ello no •iQnifaca •l 

da cada comunidad es posible la transferencia de productos entra 

Htas. 

La r~prcduccion continua siendo •l principal punto da 

• fti111trn CJ9 11 h:ll"dl p,.._..tl ""' mwUidld libre di lllbol tttos, la ~ ac11tcri1 11 fDraKU:n 
di ntructur11 1cct1l11 cMbUn, • lu toclldldn q1ca1u 1Cr1 los halbl"H c,.nll'lft 11 ~111im 
'*:i• ctNI • ~tr., Ju IU.llr"ft· 

Sin llb1r9a 1 Hhs ~1~ prtMnhn 11 probln¡ di qw 1111 11tllbros na l~rit\ ntl!lltctr 
w aitaridid la aiflciS\t99\t. Ntrt1 p pnt,... 1 11 111idld doaisUc.1 n mur, 11 f•1U1, r 
rtQUl• tu fll'l(lm9ltnta. Just1w1t1, 11 fllt• di ..., siadtr CIVll y ""'llildot' OC:ISlttll qui " :rrm 
1ll1nta un ptr"!tltcthu fl.llur1t. LA 1aluc11M ain111ttr1 en 11 tr1m1tf'lllc11 NCl Ut1 di •llr'WI 
dllPC"lbln por 11 VII .. trimtal. DI tal ..,.ti ~ " por '"ª ~ tlfrt l~ l• CJrt11lK1an 
ustuUni, CUI MUtrft 11 .lllf!"&r 11 :anhnuldld di 111 tll"NI 19r1cal11 y Cll IU ctl'JIH 
pt"Qli&t1vas, scri lot patos hlc11 los CU1ln 11 dn91H., los l'lomflrtl) 1,.1ll11sou· .••• Jb10. 11. 481. 
Pwo •ta salucur1 na llflPl"9 n tftcUv•1 Dt'I toao cunta ix11t1 11'1 0tf1C1t Ot n1t1111r1tot 
f-.itl'IOI. L.I fMtlil prl petpltu.&rH rtqUltrt di 11 1nccrpor1Cltrl di MIJlrft, "' CISO dt que 1• 
cmutid.r .. ~,,... rcdHd.t dt atr.s C~ldlOH "1 1gu1Jdld dt CCJ'ldlCUNI 0thc1Ur111 h foral 
di 1Jltg.ll'll aiJtr'll 11 d• dt N'ltrl v1ol1ntl. lldlMllt 11 r¡ptc. 



preocupa_cion de las sociedades domésticas y de la mayor1a da la• 

i.nst1tuc1ones que giran en torno a ella. 

«El én1aei• matrimonio. las 

instituciones matrimonialos, la 1iliacton, los culto& 

la fec>Jndidad, las representa::iones ·1inculaaas con la 

maternidad, la evclucion de la situaC!On ae la muJer 

seoun su pcsicion en el c1clo de la fecundidad, lat1 

inquietudes producidas por el •dulterto y por loa 

nacimientos fuera d•l ••trimonto, las prohibiciones 

9eKuales, etc., son otro& tantos t•6timonto& del lugar 

ocupado por esta función>. 38 

En la comunidad domestica la reproducc1on tt•ta c:oloc•da en 

un plano mas compleJO que en las hordas de c•zadores. Se trata da 

una r•produccton controlada socialmente a la cual se vinculan las 

relacion•• de pareritesco nac:i.das del matl"'tmonio que van 

trtan'lformarido s.L1stanc1almen'te .. l• 1..on:.d.:ic :icrne:;ttc1o. 

•Los apel at i .. ·oa de padl"'e. h1 Jo, hermano, hermana, no 

son meros titulo& honortficos, sino que , por el contrario, 

traen consigo serios de~erea reciproco• parfectament• 

def1n1dos. 

rec;,1men soi:ial de a11os oueclo5-'"• :=-

l8 1'111llHOJX ... ltlid. g, éal - bZ. 

3'I [nqtll, r-1<11. u ll!U!l llt 1111ll.lll.. 11 ~ ;mi!!t 1 ll ~ .. iatll llil&l.§Ao 
l'lolc:U, E1ht. Pragrno. g, 4q1 



La.a relaciones de prodL1ccion y reproc3ucc1on estan ligadas a 

las relac~:::mes JUr1dico-ideologicas del parentesco. La unidad 

doméstica. a medida que la reproducc1on va trascendiendo de un 

mero proceso natural o efecto de la guerra o el t~apto en una 

amprw•a pol1tica e& transforma tendiendo cado ve: mas la 

confot~mac1on de L'n noc leo familiar que se reduce a. la pare Ja y a 

los hi joe. 

Los •i•temas de parentesco• y las formas de f•miliil propias 

de las hordas d• ca~adore~ y da lils primitivas comunidades 

doméstica.e •• caracterizan por el hacho de que los hijos d•l 

hombrM y de la mujer son comunee ~' lo que es más, pertenecen a 

la comunidad y cada mujer pertenece a toaos lo• hombres y cada 

hombre a toda5 las muJere•. Sin embarQD, tel estaao de cosas pasa 

por una •er1e d• cambio&, todos •llos relacionado• con l• 

••tructura econOmica, hasta qua se concreta en la monogamia. 

«Estas modi1icacionee 9on de tal aepac1e, que el 

circulo comprendido en la unión conyu9al comun, y que era 

rnuy amplio en su or1oen, •• estrecha poco a poco ha•ta que, 

por ultimo, ya no comprende sino a. l• p8.t"1tJa aislada Que 

predomina hoy"·· 40 

Ju•tamente el tra;baJo agr1cclil y la v1nculac1on permiliner.te 

• EM}el• ""'l• q.. ntos 1t1tan di pM"fn\ftca nun ln1t"S01 111 oos periodos 1u1tor1co11 1 ... C.1 
lllvaJl.01 p1r1odo ., "" prtdallna h •rqnac1m directa dt los pt'OIM:tot di 11 naturlltt1 '1 2, .. 
llrWill ptrlodo ., .. lfll"Klll\ 11 ~ldtrl1 y la IQricultura '1 w .,..,;, 1 1xplot1r los rte:.irsos 
dt 11 n1tur1l1u .:ll1nt1 ti trab1Jo ~. 

40 
fnltll, fldlrico ••• lbid. p. m. 



de los hombres a la tierra, ~•1 como la conformaciOn de un poder 

que regulara las relaciones soc:1ales al inter1or de la comunidad 

domQ~tica dio lugar a relaciones vttaliciaw entre 1&9 parejas qua 

deja de tser producto de un mero r"ecibimiento o acopl•miento para 

convertirse en autenticas rel~ciones famil1ares. 

«La "familia, celula de reprcducc1on, ne conv1erte en el 

luQar de desarrollo de una ideolo91a y de rito• donde 

domin•n el respete a. la edad, el culto de los antepaEado11 y 

da la fecundidad, celebrando b&Jo di~ersas formas la 

continuidad del 9rupo y reafirmando su Jerarquta~. 41 

En el rapto de la• muJeres so pra9entan ya indicios d~ la 

transforn1acion de la unidad domestica a la monogamia. Enoels 

••ñala .al respecto que, por &Jemplo, en la 1orm• del m•tr1mon:.o 

•ind1Asmico cuando una Joven de grado o por violencia •r• raQtada 

todo• los hombres que participaban en el rapto efec:tu•ban el acto 

•axual con ella, perc despues era considerada esposa del promotor 

La familia s1ndiasm1ca quien viene asustituir el 

matrimonio cor 9rus:o9 y establece relaciones con,.u9a.les fijas. La 

bc .. ~c~rie. F·ar.a oue la unidad oomestica evolucionase 1uaron 

necesarios varios factores QUe se c:orrespondU!t•on con la& 

,-~laci:ines de produccion. =on la e.1clus1vidac, ~referencia, et;c. 

4l Enveh, Ftc11rico ••• lbid. 11. S28 



En la 1am1lia sindi~•mica el Qrupo habia quedado ya reducido 

a su premisa esencial: un hombre y una muJer. 

«Hay tres formas pr1nc1pales de matr1mon10 que 

corresponden apro><imadamente les tres estadio• 

fundamenta: le& de l~ evoh.1c. LOn humana. Al t1"1:lVaJ15mo 

corresponde el R\atrimon10 par o;rupos; a la baroar1e, el 

m•t~imon10 sindiA9mico' a la c1vilizAc1on la monooamia con 

su• complementoa, al adult•rto y la prostítu~ión». 42 

Coh el matrimonio monoQ~mico l• unidad domOst1ca se coloca 

fu•r• de la economta en t6rmtnos formales. Aat también, la 

comunidad domé•tic:a • medidtl. que se d•••rrol l1r.r1 las fuerza.• 

productivas va pres•ntando serias contradtccionen, una da ella• 

se da entt·e la et<tonsión de la comunidaa Cfometstica, que da paut.a 

a una consolidac1on del poder ~t• la oestion matrimonial, y •l 

«Para que se produzc• una t~an~1or~•c10n radical de la 

•oci&dad doméstica es nace•tl.r10 qu• la r•produccion scc1al 

•• eJet"':z:a en provecho de un grupo or9.!\n1co a e1:pensa11 de 

otro•. 43 

Sa "ª eric;,1endo como dom1n•nte el i:ioder de un J 1naJe q~u:? 

dttbillta las t)a~es de1 pooer Que h<lc1a pc¡nble la. cones1on so.:::.uil 

42 
En91b, Ftdlrtt.a. lbtda, 

~l ..,111., ......... ~. cit. p. llO 
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en la comunidad domé~t1ca de la 1amilia sindt~smtca. este poder 

controla la 9est1cn matr1mon1al as1 como los b1enes dotales de 

los l1naJOB menores y que oaulat1namente va organizando y 

dirigienao la reproducc1on social en su provecho. 

{La monogamia nac10 de la concentrac1on de 9rana@s 

r1que:as en las mismas manos -ae un hombre- y del de•eo ae 

transmitir esas r1que:::::a.to por herencia a los hiJos de este 

hombre, e><cluyendo a los de cualquier otro>.44 

L• concentrac10n de la r1qu•za apar9ce indisolublemente 

unida al desarrollo dn las tuerzas productivas. Por ello, una de 

sus CdUBAS radica Justamente en l• edad de la ••pada d• hi•rro, 

dol •rado y del hach• de hierro. El hi~rro hizo poaible una mayor 

e::plotaciOn y lf>etena1on da 1• agricul turaq 1• produce ion se 

dtvars111co sum1n1strando 9ranoc;s, legumbres, frutos, acaii:e 

vino. Esta diversi11cac:1on ~r•Jo cons190 Ja se9unda gran diviaion 

dal trabaJo que implicó la separac:ion entre los o1ic:1:Ja y la 

•Al escindirse l~ produc:c1on en las dos ramas 

or1nc:1palas -la agr1cultur• y los oficto• manuales- nac10 la 

prCdLIO::Cl.On d•~·ec:tlll p11ra: el c:.:imb10, la =='rOdUCc:1on mer•c:aiitlJ. 

y con ella, el c:omerc10, no 5olo el 1nter1or" y en las 

45 fronter•s de la tr"lbu sino tamb1en oot· mar-". 

" En911s. r .... 'º"· p. 528-l;"I 

·~ En9f1s1 F, ... lblll, p. 600 



La desigual diBtr1bucion de la riqueza entra las familias 

fue minando a la comunidad aomestica. El suelo cultivable fue 

tran•'firiendo<se de u.na propiedad comun a una propiedad privada •l 

mismo tiempo que el matrimonio <sindiásmico se iba c:onv1rt1endo en 

matrimonio mon09a.m1co. L.• c;,uert·a ~u& en un pr¡ncipio tuvo como 

obJet1vo aseQurar la reproducc1on social ahora se hacia sin más 

propOsito que el saQueo. 

La civilización introduce una tercera diVi•iOn del trabaJO 

marcada por la comercialización de productos y con ello crea la 

nacimi•nto de lo• mercad•re&. Junto con l• actividad comercial d• 

productos vinieron lo• pr••tamos. •l interés y la usura, apar•ció 

ta•bi•n la riqueza territorial. 

«La ctvtlizacion as, pu••• el estadio de d••arrollo de 

la sociedad en que la divia1on del traoajo, el cambto antra 

loto 1ndiv1duos que d• •ll• ~=r1•1!1., y la producc1on mercantil 

que aoarca a una y otro al~anzan su pl•no de•arrollo y 

ocasionan una revoluciOn en toda l~ soc1-.dad anterior•. 4 º 

Con la produccion mercantil •e da una ••parac1ón &ntre el 

productor y el producto. Lo& productores dejan de ser oueñoa de 

la produce.ion y 90lo pueden acceder a el la en la medlCla que 

puedan compr•rla. 

Heme• visto como de•de los ••~Adto• temp~anos la sociedad •• 

4fl &l¡itl1, fldlrica ••• bnd, p. 61">-611 
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ha preocupado por la reproducciOn de 5us miembros ya que, entre 

otras cosas, ha sido l~ fuer:• de trabaJo del hombre la que ha 

suministrado los productos necesarios para la existencia hu~ana ~ 

natural. Gracias su tr3~aJo es que hA hecho p09ibl• el 

dasarrollo da las fuer:as proauct1vas h•sta nuestros dias. 

Por •llo, «no tardó mucho en descubierta la gran 

•verd•d" d• que el hombre podta servir de mercancia, de que 1• 

fuerza de trabaJO del hombre podl• lleg•r a ser un objeto da 

cambio y d• consumo si •• hacia del hombre un escl•vo. Apena~ 

comenzaron los hombres a practicar el cambio. elloa mismos 

vt•ron cambiados•.47 

~El estadio d• la prcducc1ón de marcancí••• con el Que 

comi•nz• la civiliz•cion, se di•tinou• desde el punto de 

Yist• econom1co por la introduccion1 1> de la •oned• 

usura' 2J de lo• mercaderes, como etas& intermed1ar1a entre 

los productoresi 3> de la propiedad privad• y de la 

hipoteca¡ y 4> del tr•b•Jo de los ••clavo• como forat• 

dominante de la producción. L• form• d• f•mil1• que 

carr••pond• a la c1v1l1z.ac1on y ·1enc1r defin1t1v•ml!nt• con 

•11• es la monogam1•, l• supremacla del hombre sobre la 

muJer. y la familia indi~1dual como unidad econo•1c• d• la 

1oc1ed11ia•. 48 

47 En91l1, f'ldlr1co,., bud. p. 610-011 

48 En91l1, f112tr1co ••• llud. p. 611 
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Podemos concluir entonces que la principal aportacion de la 

familia ha consistido y consiste Justamente en la socializacion y 

reproducc1on de los miembros de la sociedad. En la institucion 

familiar tiene lugar el nacimiento de los hiJos as1 corao su 

cuidado y la estructurac1on de diversas acti1o·1dades elementale• 

car"a la preservac:on de la fuer"za de trabaJo. En el cumplimiento 

de tales act1vidroes se observa una di'-.l'lluon de ro.tes ~e.:uales¡ 

ademas como nocleo soc1al1zador se encat"'ga de reproouc1r una 

serie de normas, ••aloras y modelos conductuales en los que so 

concretan las redes 1deoló9icas del sistema social. Asl, ee 

reproducen comportamientos d• los padres y do los mayores que se 

varan r•forzados por otros ~mbitoa reproductores como la escuela, 

iglesia , amistades, etc. Tanto el hombre come la muJar al pasar 

por un proca9o de socializac1cn que busca desarrollar las 

•vi rtud•s" propi•s de cada aexo, adquieran caracterl•ticas 

espaclf1cas •cardes con las imperantes en el munac intersubJet1vo 

90 que nacen. As1, •l niño se le ayuda y en~eña desarrol l .ar 

"eminentemente mascul 1nas" (fuerza tlu1ca, 

jntel1~anc:1a, audacia, iniciativa. etc.> mientras que a las ni~•s 

ae les inculcan otros valores y pautas da comport•m1ento t•l•s 

como a Juec¡¡os que reproduc:en las act1viaades aomes~ic•• y 

mat•rialesc se le enseRa a ser sumisa, f•men1na, tranquil•, 

dulce, rasconsable en el ho~ar no as1 en otros ambitos los 

que, por lo 9eneral, se muestra =arante de iniciativa y 

au:nrac1on; se le e:ac¡¡e pas1-.1dad lque incluye su proc1• 

3&,:ualiaaa , lealtad :ra:on oor la cual cuando c:omete adulterio 

auele ser· castl9ada de manera tan lacerante, •ocre todo ¡:,or l•& 

otr·as ~u;~!·esJ, oues estas ''v11·tudea" constituye~ lo• pilares 



sobre los que se asienta la reconst1tucion cotidiana de la fuerza 

Todos estoa elemento& est~n indisolublemente liga~os a 

estructuras de poder y autoridad que se reprocucen dia a dla en 

al 9,..upo fami 1 :.a.r. 

•El-entoa como !a. seguridad nacional y la est•btlidad 

pollttcA, •• encuentran enmt1,..cados al interior del modelo 

de l• familia nuclear, en donde, • trAvés del m~ntenimionto 

dfl esta estructur• •• a1ian%a 1tl poder dlt la• 

dominantaa< ••• > La inatitución politica familia, y de ahi •1 

matrimonio, es el sitio donde la reproducción de la fuerza 

d• tr•baJO se materializa A tr.tvéa de "pequ11ño• poder••'', an 

prtlct1cas concretas como podrla ser la relación antr"e aspo•o 

y a•poaa, entra padrea e hijos, hermanos y hermana•~ •tc.•49 

En al capitalismo al papal de la muJer an tanto reproauctora 

de l• fuar::a de trabajo se torna aon miiis important& pues e• ella 

la principal responsable de la continuidad y mantenimiento de la 

familia, la funclon rap,..oduc:tora entendida en un •enttdo amplio 

e• determinante en nuestra sociedad. 

El trabaJo oomestico real izado por la mu.1er ene;. loba tanto la 

procreacion de individt.ics como su educ:acion. cuiaaco~ 

prapar•c1on para la vida adulta. Resulti' tan acsorbente este 

49 
Calailt1r1 Urw S.rc11 601110 -...,Jlr '1 sx1~· ei LA ai¡rr 1acp.nl&ctcx"1 '" hJui1n.1 1nt,.. ti 
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trab•jc que la mujer se olvida de vivir otros espacios da 

rea.li:!:ación humana. Muchas veces se entreoa de tal maner~a a su 

hooar y a sus hijos, que eluda el hecho de que ea mujer y ello •• 

en una monotonla asf iKiante en l• que le va toda su Vid• y cuya 

tsatisfacción no pocas veces se reduce al hecho de serle& util 

sus hijos, •Un cuando para astas con frecuencia pasa inadvertiao 

su esfuerzo. 

«Cuando •• trabaja fu•ra de casa el trabaJo es alQD que 

uno hace. Pero al trabajo de una ama de casa y de madre no es 

sólo algo que ella hace, ea algo que ella •B• Porqu• al traba.Jo 

dn la mujer en la casa mantiene ciertos elementos pre-

loe lazos familiares escapan a las reglas 

mercantilest la relación Ci•ciplina - trabajo y salario - tiempo 

no •xiste1 las cosas que las mujeres h•cen se consumen casi 

iumediatamente. El trat:>aJo de l• mujer no es, •n absoluto, 

.. pecializado. L& flUJer •n un dla. rea.liza las funcione• de 

muchtslmos trabaJ&dores1 barrendero, anfet~mar&, asistente, 

psiquiatra, artista de "strip-taatae", &d1vtna 1 cocinera, etc.>::iO 

',• 

~ 61rt.11 6al1101 llew ••• lb1d. P• 11 
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2.3 HUJER Y REPRDDUCCION. 

•El proce5o general de producc1on d• mercanc1as ae 

pr•senta ahora. separado a travé• de la linea del 

V•lor, del proceso da reproduccion y opuesto • 

éste Ultimo; mientra• el primero •a pr•••nta como 

creac1on d~ valor, el segundo se presenta 

LeopoJdina Fortunatt. 

La reproducción de 1& fu•rza de trabajo en el capitalismo 

cobra cierta• particularidades en lo tocante a su reproducciOn 

material y social. Parte de la raproducc1on de la fuerza da 

trabajo aparece como ajena la las formas d• producción económica• 

•P•reca como tal en lo económico Justamente porque en la sociedad 

capitali•ta se manifiesta una marcada du~lidad entre lo polltico 

y lo pr.i.v•do. 

<El funciona "" la producc1on y 

valer p.ara al valor. La duplicidad valor lprociucc1on y 

r"aproducc10n de mercanc1aa)/no valor tproducc ion 

r"eproduccion dliiP 1• fuer"Z:• de trab•Jo) englooa toao el 

terreno de la r"Rproducc1on a partir" del 1nd1v1C1uo.•. 51 

El proceso de producc1on de merc~n~1~:; ha s100 .lmpl1amente 

óS 



&studiado por sociologos y economistas paro poco se ha dicho 

sobre la reproduccion social de la fuerza de trabajo encaroada de 

producir esae mercanc1as. 

El papel reproductor de la muJer tien• lugar, como ya se 

menciono, en la fam1l1a, es decit"', la un1aad aomest1ca, y de 

~•nera privada. En el plano social la 111uJer ae situa 

abiertamente como reproductora de mercancta& humanas ~ino come 

madre da su& hiJos. Es ella quien reali:a las taraa8 domeEt1cas1 

la reproduccton estrictamente b1olog1ca, la reproducc1on de la 

fuerzil de trabaJe consumida diariamente, educac1on )' cu1aado aa 

los hijos. 

Con la familia monogam1ca, el trabaJo de la muJer ae 

1nd1v1dual1:0 y fue encasillado a la elaborac1on de valores de 

u•o -fundamentales en lo referente de 

Bobrev1venc1a ae la unidad doméstica- cara el consumo directo. En 

cambio, el trabaJo del hombre fue concret•ndose en ObJetoa 

cccnom1ca111ente v1s1bles a intercambiables, es de\:1r, valore• d• 

c•mbio. Asu, la reproducc1on aparece separada ae l• produccion 

econ~m1ca-mercantil en la sociedad capitalista. ~a producc1on dR 

mvrcanc1•s se presenta como lo fundamental de la oroduccion 

cap1tal1sta, en tanto que la reproaucc:::1or. , dada s1..1 aoar1enc:1a ae 

no valor, es vista come algo natural. 

Pcr tanto, la reproduccton ~e presenta como creac.1on natural 

y con ello hace tod•v1a mas productivo al capital ya que con un 

m1~mo salario explota no sólo al cerero sino tambi6n a l• muJer 



al deac.argar '&Obre ella todos los costos sociales de la 

reproducc10n del obrero. en e5enc1a 1 un• parte del salario que 

perciba al trabajador estA destinada a su reproducción, como bien 

señalo Marx. 

El cap1tal 1ssmo yenerl>.lmente enmarca la reproduccion de la 

'fuerza de trabajo en la 'familia por ello en el plano formal se 

manifi•sta como algo natural pero en el plano real la 

reproducción no as 1nno creación de valor de una mercanc:ia de 

sinc¡,ular importancia, pues ella constituye la premisa essencial de 

reproducción y funcionamiento del capitalismo. 

Pareciar• que as solo• trave& de la institución familiar 

que la mujar accede a &u existencia como auJeto y tiene relación 

con los demar.. El mundo del ama de casa •e constituye en func1on 

del aislamiento de lo privado frente a lo pucl1co. ~•l las 

relacionas da parentesco ~fam1li• nuclear) sa articulan con las 

dema.a relaciones sociales separando los lugar·as de produccion de 

los de recroducc1on, en du"de • l• muJer se la educa para e•t~ 

ult1mat es alla quien de manvra fundamental reproduce en 

famill9' todos los valot•es y norma.s de la soc:ieaad, se le prepara 

desde ;.u niAez para t•eal1::ar las funcione• necesaria• para el 

funcioni1.m;ento de la un1daO come~tic:a del ~istcma $Ocial. 

'"".La muJer ocupa desde siempre un lu~ar espec1f1c:o en la 

producc1on porq1.1e es la unica oue puede recroaucir la 

fuer::a de tr~baJo. Sobre sus fac:ul";;ades 9eneraaoraa se 

~s1ent.ar. el bienestar y l• proscer'ldild ec::inom1c:a de tocoa 



los sistemas Goc1ales y pollt1cos».~2 

de v1 tal 

importancia. Ellas son l•s madres y primeras aducadoras de las 

hijoa, pues as1 como le proporcionan al niño alimento que 

vigori::a la sustancia. material as1 tambien deben intrayectar en 

•1 los valores mor•les y raligio•os imperant119. 5obr11 ella recae 

la mayor parte del proceso soci•lizador del individuo. 

El matrimonio, d•sde el punto de vist• juridico, reltoioso y 

•acial, define la situ•cion de la esposa¡ •• espera que sea el 

apoyo del •jefe de faini 1 i•", vioi lante del cumplimiento de las 

nor,.as y disposiciones dictadas por •1 y, su '*compa~r•" sexual y 

social. Como madre •• a•per• que tenoe. hijos )." ••a 

socializadora de elle~, educando y formando su personalidad. 

En MQxico, pe~ lo gener•l, A la muJar se la educa para el 

matrimonio• muchas veces se le niega la oportunidad 

1nctruir&e, y• •&& por falta de recurso& economices o porque no 

•• considera nacasario. Dasgraciadamente , tal parece que nasta 

ahora l• muJer •n nuestr• sociedad no ti•ne m•• Porvenir qu• el 

matrimonio y la sujec10n al dogma por el establecido ac•rca de 

que la mujer sOlo debe ser par• el hogar. 

La 1uncion que desempePía la muJer en la regenerac1on del 

obrero es de vital importancia, por su sensibilidad. Ella es 

quien puede moverle y motivarle. En efecto, si por un momento 

112 F•lc"1, Lidio. 11 11. lA ~ J!l I! !!!ll.IC Mo ,.,.. P• :52 
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penetramc& al hogar, pobre pero •seado. de un obrero lo que 

encontraremos sera a la maare, a la esposa, a l• het"mana o la la 

hija atendiendclo todo, cuidando >' manteniendo en orden la casa. 

La muJet", siendo madre cuida y educa al niño desde 

primeros dias, le inculca las primeras nociones dlt religion. 

moral y rudimentos para la •ida civil. Siendo esposa eJerce una 

Qran influencia en el hogar, en el mantan1m1ento de la familia y 

an el hombre. 

Un amor mas intimo, maa familiar, interesado y lig.ado por 

••• lazo indisoluble que se llama les hi.Jos, por esa unidad 

dom6stic• en la cual 1• raujer convierte •n un ser 

impre•cindiblet la mancomun1d.ad de goces y aufrimientos, todo 

•ato le da más acceso al hombre al dominio sobra su vida 

cotidiana y constituyen elemento• im~ortant1simos que l• .ayudan a 

ragenerar sus fuer:as, su intelectualidad y la percepc1on de 

entorno socio-cultural. 

L.a. muj&r en todas sus funciones •• al mae poderoso aUJ(i l i•r 

en la regeneraciOn del obrera. La oran labor raali::•d.a por ella 

en el pi.ano formal ap•t•ece como inherente a su na.turalaza., ''nace" 

para r~al1za,-l• y ~ara ella se le educa, nunca e.ate papel 

visto en toda su plen1tud1 como mieion que se le encomienda para 

el 9osten1m1ento y mantenimiento no sólo de la familia sino de la 

soc 1edad. 

La reproducc1on de la 'fuer::a de trabajo p•r•c• •f•ctui1.r•• 



unic:amente entre el hombr"e :; la mujer; en real tdad en tal 

rel•c:ion tiene mucho que ver el c:api tal. 

Esta extrema compleJ1dad en la aroaniz•ción d• la 

reproducción de la fuerza de trabaJo a l• cual acompa~a la 

construcc1on de unü i:1eolo~1a mucha mas articulad• y vasta que la 

construida para la producc1on de mer~anclas ha contr1bu1do 

d•bilitar las po•1b1lidades de lucha en este amb1ta. 

La unidad dom6atic• se articula al interior de la sociedad 

c•pit•liat• como el espac:10 donde se s1tüa la reproducción social 

y la regeneracion biológica del obrero. Dad• su astrech• 

vinculac1on con las condiciones c:apitaliata11, la r-9producc1ón de 

1• tuerza de triaba.Jo funciona como creacion de v•lor, como 

p•rt• integrante y fundamental del proceso capitalista. Esta •• 

la premtaa y cond1ctón de existencia del mundo d• produccion d• 

merc•nctas, siendo la muJer la (mica cap•:: de genera.r a l• futura 

fuer:.;a, de t.r•b•Jo. 

El intercambio de trabaJo de la tM.IJer como reproductora d• 

1• eapeci• con el capital, lo podemos comprender mediant• tr"•• 

relaciones, • saber1 

a> Un intercambio de no equ1 .. aler.tes entre desigu•les 1c::imo 

al obrero y el patron que en el pla.no formal apar•ecen como 

iguales), a pesar de que en lo form•l ni s1qu1er• •• presente 

como intercamblo on;.ani::ado de .nar.era cap:.tal1sta. 



b> En rPJlacion los aujetoaa un interc•mb10 de Ja 

produccion que aunque parezca ser entre obrero y muJer, es en 

r••lid•d entre mujer, obrero y capit&l. 

e) En relación a lo& objetos de tal interc•mb1ot éste• se 

presentan come traba;o de reproducc1on y como salario Cii.da uno 

respectivamente, pero en r•al idad 11on fuerz• de trabaJo y dinero 

qua funciona como capit•l. Dada l• or•n complejidad que ancierr•n 

••tas relacionea entr• l• muJer y al capital •e nace dtf1cil l• 

toma d• conciencia, por parta de la mujer, de •u explotación y, 

aunad• a ••ta camplaj1d•d •e eriQe una id•oloota que cubro dicha 

•Hplotación y que, desgraciadaeente la IDUJ•r •• ancaroa da 

r••firmarl• y reproducirla puea la e-xplotacion •• diafraza tras 

al romantici••o, la cultura d•l amor y la reproduccion. 
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CAPlTUL..O 3. 

Vida ao~ldlana y reproduooldn. 

MHab•i• asistido a lo cotidiano, a lo que aucade cada 

d1a. 

Pero a• dttclaramo•a 

Aquel lo que no e• raro, encontradlo extraño. 

La Que ea habitual, halladlo ina:cplicable. 

Que le comOn os asombre. 

Que la regla os pare~c• un abu•o 

y allt donde dais con •l •buso 

ponedla remedio." 

B•rtold Brecht. 



Vida cottdtana y r•produccidn. 

La soci•dad debe su eKiatenci• a la reproducción de cada uno 

de tlU9 mia.'l'lbroa, l• cual ocupa. una pi1;rte importante de la vioa 

cotidian• <l• otra tiene lugar al interior del procese 

productivo>. L~ vida cotidiana ms «al conJunto de •ctividadas que 

caracter1::an la reproduccion de los hombres particulares, c:iu1enes 

a. &u vez creAn la posibilidad de la reproducción •Dcial>.~3 

L• vida cotidiana asi conceptual1:ada. no debe ver&e come un 

4mbito aialado o reducido •l hogar y a la fa.mili• pue& ésta 

•barc• también 31 todas aqwella9 relaciones fuera de la filmilia. 

incluyendo a las que tienen lugar en l!l r>roceso de 

trabajo. Tampoco debe anal1:ars• d•sde un punto d& vista 

inductivo; es decir, que de lo "particular" lel individuo' 

ere• lo social derivando de ello un• ••parac1on entre lo p1,1blico 

y lo privado. No se debe el. idar que l• vida del obrero comun •• 

parta ya de una sociedad. Pot' ello el anal19111 d• la vida 

cotidl~na d~b~ tener en cuenta la carga soci~l conc~et•d& •n el 

fftOdo ce viaa de cada ind1v1d1.10. 

El hombre al n•cer se desarrolla en ..1n mundC' int•,..•ubJ•tl\.O. 

1.mc.. ;¡oc1edf'.= de antemano ~st•· ... ·=twr.aaa por una es-=ala normati,,..a .,, 

valcrat.iv.J as1 como oc·· un tipo espec1T1co ae eccnomla las 

cu~les se i1;dh1e ... e y se "adecua" pet"o, .ademas l•• r"•Prcduce 

1 lei;.an::Jc Jncluso 3 t,-ans'f:Jrmarlas. Transmite su mundo a los d•mAs 

5l HtU.r, ""'°'' ~ 1111! ill! ~ CTr•. do J. 6, a.... y E. Hrlz -11 ::Joro Id, 
8arnJai•, ld1c1!X'IH Ptntn11.1J11 H.i1tor11 I Cim:ill Soc11did, 1991. p. 19 



haciendo. de au vida cotidiana un hecho eoc1al. Pero, tamb1&n su 

Vida cot1d1ana esta influenciada por el lu.gat· que ocupa en la 

div1eión social del tt"abajor de ah1 que QL1arde estrecha semeJan:a 

sociocultur•l con otros hombrea que comparten su &itu•ción da 

el.as•. 

Si bien es c:.ierto, cetro señala Thompson. que el nombt"e en &u 

vida cotidiana no estti; en relación directa con su clase también 

•• cierto que e1rist11 un• identi'fic:ac:ion de pautas soc1oc:ulturales 

y sociales que inteoran a los miembros de una clase. Se trata d• 

axiQ•nc1as sociales mediadas por grupos concretos; por un1d.ades 

en las que imperan las relaciones "faca - to - tace", es decir. 

por eYigencias concretadas en hombrea conoc1do5 <pa.dre. madre. 

hiJos, hermanos, mae~tros, etc:.) en las que el 1nd1v1duo se va 

inmerso y que paulatinamente lo van identificando con un entorno 

social espec11ico. Puesto que el obrero no asume l•s normas, 

v•lores y eXiQencias de su cla•e de manera bil•t•r•l 9inc 

Ju!it.lmer.te;o mediante una red de relac.1onea que establece ccn •u• 

••mej1Jntes mas pro><1mos, es que su vida cotidian• se 

ortlculando con espacios sociales cada ve~ mas or•ndes. 

De acuer"do con esto SP. ouece asegurar oue, en general. los 

obrer"OS recono=en Que e:c 1ste una mánera correcta de comcortars~, 

aun cuando mucri~s ·,,.eces se aleJen de la norma. Reoroducen en su 

~ida cot1d1a~~ el lan~JaJe emoleado ~n el medio fabril as1 como 

las Jet"i<u -:::u1as ae e1utoridac oue ~ienen luga~· en e!. Compat"ten. 

cor ejemplo, ideas comunes respecto al matr1mon10 y a la 

r-el 1.c;ion. Su vid« cotiaianoil est.:i :nati:•da de cosas o s1tuac1ones 
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que !Ion de "buena !luerte" y las que son de "mala suerte". 

Los sueños tambien !IOn impor~antes porque predicen situaciones 

futuras. La vida entre los obreros •e toma c:omo ven9a, cadA 

semanA lle9a el 11alar10 y cada semana se acab•. D•••rrallan 

estrategias de superv1venc:ia que c:oadyuvan a paliar los efec:tos 

de la c:risis. Su vida tr"ansc:urre c:arente de planeacion, la regla 

general es nac:er trente a los problemas o a las diver•iones: al 

mome"to qua se presftntan. 

Cada uno de estos elementos que hacen la vida cotidi•n• del 

obr•ro c:onstituyen el espacio de •u reproduc:cion soci•l y 

material en contextos y &ituac1on•• determinadas. 

En la vida c:otid1ana •l hombre fcr"ma su mundo y se forme 

el mismo. En ella expresa no •olamente l• her•ncia 

socioc:ultural de las generaciones pasadas sino t•mbién los 

elementos partic:ul.ares que cada generacion le imprime A dicha 

herencia as1 como su potencialidad futura. Siempre y en toda 

situacion el hombre se objetiva, es decir, fot•m• su mundo como su 

ambiente inmedi•tc. As1, tamb1en el obrero tiene su ambient• 

inmedi•tc •n su hoQar y en su relación con los mi•mbros que lo 

constituyen y este •mbi•nte se artic:ul• con otro• &mbitcs, por 

eJemplc. el trabaJo, lae relaciomH de amistad, el •pe90 •l 

bart•io, • la lgle•i•, a la• tradiciones, v•lores, etc. 

En la "'or-macion de la ... ida cotidian• el Qrupo 1•rnil iar es el 

elemento pr-1mar10 ce aocializac1on del individua •un cu•ndo este, 

mas que ct•&i1ir cautas cc:nductuale• las reproduce. Aunque si bien 



es cter"t.o que el nucleo 1ami liar cumple una importi11.nte función en 

la soc1ali~acion del individuo, este siempre lo trasciende al 

allegarse elementos de otros ambitos necesarios para su vida 

cotidiana pero Que están fuertemente influenciados par •1 lug•r 

ocupado en el proceso de trab~jo. 

Justamente, el problema que plantea la d1vis1on del trabaJO 

y su concrecion en la uivisian de clases sociales nos !lava 

hablar sobre el grado de acceso que tiene el individuo a la 

sociedad y a su d~sarrollo. En l& sociedad capitalista •l 

desarrollo genérico del hombre &e concreta en el conJunto •acial 

de tal manera que el p•rt1c.:ular ya no puede estar i;¡n relacion con 

tod& la inteor•ción. En su vida cotidiana no tiene •cceso •l 

desarrollo da la esencia humana sino al nivel de su prop1• clase. 

L• relaciOn de la 1ntegracion social como totalidad -criterio 

d•terminante para Que las capacidades personales •e eleven al 

nivel de la genericidad- se convierte en una capacidad especlttca 

a pr1vile9io de unos cuantos. 

De illli que las creaciones cultural•• del obrero P••en 

inadv•rt1das • incluso sean negaaas como cultura. SUcede lo mi•~ 

can su recroduccion y les mecanismos aue la hacen posible y qua 

en el plano formal pierden importancia. 

Ej obrer•o se apropia tan solo de algunos aspectos det Joi\1!5 

capacicaaes generi=as que se han desarrollado. Otros tHSQecto• le 

son extraños. e•tan trente a el como un munCl'o apat"te, un mundo de 

c:>stumbr·es, normas, aspiraciones, formas y modo• de vid• qu• •• 
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contraponen a au mundo como algo aJeno y menudo, incluso 

ho•t1l. 

«El mundo en que los hombrea nacen y en el que deben 

conservarse es, segun Goethe, duro. En eatm mundo duro •llos 

trabaJan <en general much1simo1, comen y beben <en general 

menos de lo que necesit•n) 1 aman (en general uniformando•• a 

las convenc1oneaJ, educan a aus hijos para este mundo y 

custodian con temor el rinconcito que han conquistado 

luchando, por al cual han dispand1ado fu•rzas y fatio••· En 

general encuentran ya preparada la Jerarqu1a de su •Ctividad 

cotidi•n•t J1trarqu1• que está normalmente estructur•d• de un 

moda conforme al lugar ocupado en la diviaiOn del trabajo y 

por lo tanto dif1cilmente puaden cambiarla. No tienen ca•i 

ninguna posibilidad de "cultivar " •u• caracteristu:as, y, 

cuando t•l poaibilid•d existe, low limites son muy 

reatringidos. Cuando la vida •Parece relativamente completa, 

11st~ ta.mbién embotada o Klimitada 11 <Marw>. Cuando no QD 

limitada ya no existe una comuni~•d que te nutr~ n1 te 

defienda>. :s4 

unidad domestica desde el punto de v1sta de las estrate~1as ce 

super'Vl\l'enc1a "no mercant.:. les" c:iue coad)'LI'- an a ta repr-=ial.1Cc1on de 

la fu•rza de t,..abaJ.o >' que son aesarrollC"-cas e3;:Jec:1almente POI"' el 

ama de c.a•ia. 

54 191ltr, ,.,.. ... lbtd. p. 48 
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A•1 mismo se hablara sobre las relaciones familiares y los 

esquemas valorativos y normativos oue las rigen •n 

elam•ntos que constituyen la vida cotidiana. 

tanto 

La estructura ec:onomica y sociocultural de la unidad 

domést1c:a obedece a necesidades de SL1oerv1venc:ia y adaptac:1on a 

la soc:1eda.d en su conjunto. Implica una forma d• v1dia que 

id•nt1fica al obrero con su clase social y que 1~ permite a el y 

• su familia paliar el impacto que la crisi• social tiene sobre 

ello•. 



3.1 ~· unldad dom6at1ca y la• eatrate11•• de aupervlvencla. 

Para especificar la unid•d de analisis se totnó como base la 

tipoloQla que estAblece Larissa A. de Lomnitz en su obra •·cocno 

sobreviven los marginados'', sobre la unidad dom&stica. 

La autora reconoce ~eis tipo9 de unidad doméstica& 

a) Unidad domestica de tipo nuclears compuesta por lo• 

cónyuoes e hiJos. 

b> Unidad do~••tica con tacho y oastos comune•• 

compuesta por conyu;es, hiJo& y descendencia de estos 

que compartan loa oastos. 

e> Unidad doméstica extensa de techo sin oasto comun1 

compuesta por una familia eKtensa y una nuclear que 

comparten una misma area pero no asl lo• o•stos. 

d) Unidad doméstica de solar y ;asto comun1 familia 

extensa compuesta por hasta cuatro o•nerac1ones. Se 

compone por 1amilia• nucleares que c:omparcen oll• y 

viven en una misma é.rea to solar>. 

e) Unidad domestica de solar sin gasto comun1 ca.npuesta 

por familia eKten•a que ayuda a mantener el solar. P•ra 

ci1da cuarto tiene su cocina donde !a madt·e de c--.da 

nUc.leo tamil1at" prepara la comida Pa1·a los suyos. 

f) Unidcid dome5t1ca e:~tensa de tipc compuesto1 orupo 

fam1l1ar aue consta de var1a.s fami llas m.:.:learets cue 

ocupan cuat•tos cont i9uos con entradas :.ndepenaient•• y 

ESºf !\ TE~~:,:5 
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L• unidad doml!istica preaominante an •l caso obrero, es la de 

car&cter nuclaar. La estructura familiar Aparece como familia 

nucl••r cuando sa tiene en cuant• sclament• a lo• cónyuo•• e 

htJaa, •in d•scend•nc1a, qua comparten una unidad f1stc•. Ello 

sin ten•r •n cuenta qua en una misma area QeoQrAfica luntdad 

h•bitacional, colonia, barrio, ~te.) pueden existir redes da 

apoyo mutuo que colaboran con la unidad domestica. 

Fa•llla obr-era. 

San f•milia• ubicb~•• •n coloni•• o unidad•• habitacional•• 

vttc•• 9e lleoan a me:cl•r con la 1amilia eHtensa y cuando ello 

llega • suc9cl•r suel• •HiQir••l•• • los miembro• aJ•nos • la 

familia nuclear que cubr~n, st na todas, una bu•n• parte da sus 

gastos. 

~sen unidmdva cons1atentes en las qua a veces la muJer 

debe tr•baJar para ayudar al ftostentmiento familiar, pero 

•alam•nte como un complem•nto del trabajo masculino pu•eto 

que el que soatt•n• la c•sa es •l pad~•~. 55 

En el núcleo fa.mili••· 11uelen ref1'tJcwse una mult1pl1cioao ele 

probl.rmas or191n•dcs en 9ran medida cor crl!illB e-=.onom1c:a& ~· 

•oc:iales que enfrent• la soc1ed•d me:·1cana en SL; c:onJuntoa 

:¡:sftlJ1001 lllnull. 9Nxico iMf'9CI'" :i.. Id., ,.nea, S. UI td1., 1978 p, 
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- Agudo costo de la vida. 

- Jntegracion de la muJor, incluso de los niños, al 

trabajo tuera del hogar. 

- El desempleo y subempleo. 

- La vida agitada de la ciudad. 

- La contaminacion ambiental, que .ilcrecienta. el 

de•oaste tis1co y mental. 

- La 1rustrac1on qu• produce la impotencia para 

transformar· aste modo de vida. 

Juatament•, Ja familia ea el centro dond• •• manifiestan ma• 

•ensiblements lo• efecto• de los problemas soctalas. Es comun 

inclu•o 01r hablar de lA "cr1siB de la familia" y, ciertamente, 

eKisten factor&s que hac:•n pensar que en realidad Btt estan 

produci~ndo grande• cambios que la Afectan. Ahora bien, ••• 

crisis no se puede analizar ain especificar a que clase o ••trato 

se alude: familia burguesa, proletaria, campesina, marginada, 

ate:., puesto qua son di1erentes los problemas aue •nfr~n~an 

e•t••· 

En la pr-esente inv11st19acion se pr&tende un acercam1an<:o a 

los mecanismos que ha desarrollado l• famt l 1a ot>rtn•a p.;1.ra 

enfrl!ntar los pr:iblemas que la afectan sen11iblemente. 

Las fami l 1•s obreras por lo genet·al so., unioades c::iue no 

tienen acceso los 3et•vicios publlcos1 <i'<;..•.ta. dt·enaJe. 

pavimentacton, gas, etc. f en caso de c:i1.1e c1..111nten con est€? 'tlPO 

de servicios estos r·esultan 1nsu~1c1entes o de mal~ c~l1d~o. ~s1 
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por eJe~plo la pavimentacion, debido a la dudosa calidad del 

material con que se realiza, después de 5 •Ros, y a veces menes. 

comienza a tener baches hasta que desaparece y en su luoar vuel>we 

• quedar la pura tierra, al servicia de agua cuando no es 

insuficiente. falta por per1odo9 prolongados. Con base en lo 

anterior se puede afirmar que el acc:eso a los servicio& ptJblicos 

existe formalmente. pero no realmente. 

En cuanto e. La estructura economica da la familia, 6ata se 

sustenta en el salarlo del obrero. Paro resulta qua el inoraeo 

del Jefe de familia la mayor de las veces no es suficiente para 

sati!sfacet• las necesidades mlnima& de Jos miembros que de &l 

dependen, comoa alimenta.cien básica, vaatido, vivienda -la que 

muchas veces ea alquilada-. ensere• domesticas. etc. Todo ello 

signtfic.a que su vtda oira alrededor de la mel"'~ subs1stenc1a. 

Desde esta perspectiva es diftcil entender como •• reproduce 

la familia obr&l"'a, sin embart;io, dtcha reprcducc1on E:!• posible 

Qr•cia• il las estr•tegias que- se desarrollan 1111 interior" de la 

unidad domé~tica. 

F'o1· tanto, la proolematic:a aue plantea l• astl"'uc:tura 

econom1ca social de la unidad domestica cuede ~nali~arse 

partir de la dafin1cion de dos tipo& de estrate9u1.s, a •aberJ 

uno, el refe1·ente a la croduccton y reproduccion no m•rcantll, 

que al 3parecet· como un conJunto de funciones "eminentemente 

social&•" propias de la fam1 l ia, quedan excluidas d• 

circulac1on. 



En al segundo tipo, quedan incluidas todas l~s actividades 

•c:onomic:as que generan un ingreso que complementa el salario del 

obrero. Se t,.ata de actividades informales tales c:omo1 

Jardiner1a, plomer1a, albañtler1a, trabaJo domestico fuara del 

hogar, venta de al1mer-.to!l. etc. en los que se emplea el obrero 

los demás miemtiros de su fa,n1l1o11.. 

Ambos tipos de estrategia son importantes par-o lo es aun mas 

el primero, puesto que apar-eca siempre. aún c:uanao el seoundo no 

•• de o se da por temporadas. 

Por la c:ompleJid•CI que representa su 1unc:ion artic:ulaoora 

entre elemento~ micro y mac:roeoctale5 es que las estrategias 

productivas no mercan ti les !ion 1mpresc:ino1bles para la 

raproduc:c1on social pC\ra el 1uncionam1ento de la unidad 

domeet1c:a. EstC\s estrate91.as da suparv1venci"" giran en torno a l• 

cre•cion de bienes y serv1c:1os al inter-ior- de la unidad. En la 

µrt:i1a.,nL"" .1.nvi!stii;,ac1on c::p l 1C::\r.ln ~!;tas estrate<,;pa• por 

cons1der-arlas las m.as impo,-tantes en l• reproduc:cton. 

En la pr-cduccion domestica no mercantil a& definitiva l¿\ 

'funcion de5emoeñada por la muJet" ya aue sobre ella recae la mayor 

parte de 01.::ha produc:c1on, tan es asi aue se ha llegaao a afirmar 

Que si las m..1Jeres recic1eran e.:. oaqo por su trabaJO fc.rmar1an 

sin dud~ la categor·i~ m~s 1mport~nte ce !~ 1ue1·:a ce tr·at~Jº• 

F·odemos af1rmC11r. por otra parte. aue el c:ao1t•l numano que 

el tr·.:.baJo .Je la. muJer or•1<;r1na1 es oec:ir. el c:on1untc de 'ªlores, 
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educ•c1on, ilprendiz•Je. ••lua, alimentacion y •fecto, constituyen 

el bien mas preciado con que cuenta la sociedad. 

Ciertamente. los s•rvicios efectuados pur loe miembros d• la 

~•mtlta. especialmente de las muJerea, no entr•n dir•ctamente en 

l• economla mercantil pero s1 lo hacen de forma. indirecta al 

subvencionar los gastos qu• el salario nominal no alcanza a 

cubrir y •l preparar hombres que potanc1almenta son fuerza de 

traba Jo. 

Jut1tament• la familia d•aempeñ• un papel sum.ament• 

import•nte en la transmisión de conoc1mientoa y habilidad•• 

n•casaria• para al desarrollo del individuo en las distintas 

instancias sociales en que se desenvuelve. Loa servicios y 

funciones de la unidad domestica, mas que 9atar ••p•radoa de la 

producciOn económica, constituyen una condicion necesaria de 

Hta. El reparto de tiempo entre las diferentes tare•• que ex19e 

la dlr'"•Ccidn d• la casa, la •ducac1ón d• 109 ti i Jos, l~G 

relaciones soci&les, asi como la adquis1cion de prendas de 

vestir, d• arttculos de uso doméstico y otra& formas de consumo 

••tAn indisolublemente unidas a la dinam1%acion de la econom1a. 

El an~li&1& marxista sobre el trabajo domestico• pe1·mite 

e•tablecer dos niveles pat•a abordarlo1 

f Si bi., n c11trto QUI 11 triM11Jo dalKhca no tut MllhUdo por fllrx, tMtuen n c1trto GUt gritlll 
•• Wl1111 .111'111ti ICW'CI di 111 Cll'iCtl'r'llhCU ftPKI hCH OI la futrZI dt trilflua, " QUI 11 PllntH 
11 prabltu dll trw10 daetlt1ca. 
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•> El papel dei trabaJo domestico en el mantenimiento y 

reproducc1on de la fuerza de trabajo. 

b) Situac1on de la unidad domestica en relacion con la 

eafora produ1:t1va c.apital1sta. 

L~ unid .. d dom1?st1c~ const1tu;·e un •mb1to soc1•l bien 

estructurado tanto •conomica, social como culturalmente. En •lla 

•• definen de antemano los roles que cada miembro ha de 

deaempeAar, por ejemplo, en lo referente a l• mujer la 

situación de la unidad doméstica aparece entone•• como 

predominante si •• trat• de analizar a la mujer fr•nta al trabaJo 

dom••tico. 

Co~o ya •• mencionó , la unidad dome•t1ca ae ve impact~da 

por diversos problemas socioeconom1cos. Para enfr•nt•rlos le 

reaulta fundamental l.a producc:ion de la muJer ancam1nadia • 

•••gurar 

producidos 

la supervivencia del marido y de los h1Jos. Lo• b1enas 

por ésta, eat4n destinados al consumo familiar y 

constituyen valorea d• uso. El trabajo que 9lla desempeAa no es 

•n absoluto especializa.do pue5 lo ~1~mo cocina que cuida 

enfermos, 

eccnom1a 

lava, barre, cuida y educa a los hiJos, 

del hoo•r, con1ecc1ona la ropa, se 

adm1n1stra la. 

amele• como 

tr•bajadora domtlst1ca, como obrera, etc. Por- tooos estos trabaJos 

•x1st• una d•D~ndenc1a real del cap1tal1smo con rasoec'to .al 

trabaJo femenino. 
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La. e•tructura fam:iliar, la as1gnacion de roles, y la 

div1sion sexual del trabaJo que tienen lugar en la un1dad 

domestica permiten que no se incluya en el salario de los 

trabajadores el uso de comedores, lavandert•, ~1ntorer1a y atroa 

serv1c1os qua proporc1cna al hogar mediante el trabaJo cot1di•no 

de la mujer. 

Es dentro de l• unidad dom&stic:• conde tienen lugar les dos 

procesos fundamentales para la e>:istencia de la soc1edad1 la 

r•producc1on y continuici•d de la eapacie humana y la reproducc1on 

cultural de la. misma. 

El c:aracter no mercantil dR la prcduccion doméstica •• baaa 

en una imagen idilica de la famil1a, sustentada en una Qretend1da 

ioualdad entre los conyu9es. Igualdad que no es tal puer;to que es 

la mujar quien produce mas servicio• oomest1cos y educ•t1~os que 

el marido. Ella es l• guardiana del ordvn social dentro de la 

C•ti• y qu1en P•ti• l• mayor parte del ~lempo con lo• niJos. 

Por le anterior' no sa trata de un• unidad de procucc1on de bien•• 

y ••rvic1os entre 1oual•s puesto que la muJer produc11 mucho ••• 

que el hombre. 

La esposa del obrero aseraura con la. r·eal1:•cion ael tr•baJo 

domestico la r'eOl'Oducc1on de la 'f...ier:a de trab•Jo. Al orccr11ar 

hiJ09 ee!'-1carlos el la reproduce l.9. fuer-:• de 

potencial para la sociedd.d venidera. 



La unidad doméstica presenta un• estructura muy compl~~a 

dados los mecanismos id&olog1coa que se han desarrollado para 

hacer el trabaJo da las mUJRres m.ls producti.,.·o. Las innumer'ables 

hor'as de ca,..9a doméstica y educativa r'ealizad•s por' las •adres 

hiJas ma>Ores representa un importante capital humano cuyot1 

cenef1c1ar1os son los t".iJos y el esposo. Se trata ae una 

tran•1erencia la que la mu?er otcr¡;.a bienes economices 

y sociales a cambio de "seguridad economica y resoeto social". 

Del mismo modo no hay rec1proc1dad entre conyugvs, como 

c:omunmente &e piensa. En lo referente a la familia. obrera en que 

d11bido a una 1uerte ideoloc;i1a machista es la muJer quien efectua 

loa quehacerer; domésticos, la rec:1proc1dad er• todo caso consiste 

•n que la muJer reprodu:;:ca la fuerza de trabaJO dl!l marido 

mientras que este le oroporc1ona los medios monetarios pat"a 

pt"ocurarse los bienes mercantiles que t"equ1eren las necesici•des 

dal grupo. 

~F1Jate. mi marido lle~a del trabaJo, no la importa al 

yo astoy cansada o no, ten90 que atend•rlo. Loa 

domingos se sienta • ver televis1on1 para mi •• un diA 

como cualqu1et"a de la semana, tengo que 11mp1•r y 

coc:1ncu·. Bueno, y que le vamos a hac;e1· nosotrae la• 

muJet·es nacimos pat"a ate,der ol hombre~. \Esther-, arna 

de ca•a de una 'f•mi l ia obrera). 

El trabaJo domestico c:omo c;onJunto de ac:tl\·1daae• t"•al1zad•!I 

por la• muJere&, tendientes a reproduc11· l•s estructur•s •oc1•l•s 

en el nticleo familuu·, asi como la fuet":!a de trab•Jo, debe 
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•ntenders• como: 

<Un conjunto de relaciones articuladas con el modo de 

produccion capitalista que, dado su carácter dominante, 

impre9na al conJunto de la 9ociedad~.56 

Dentro de este marco de con!S1der.:<ciones el traba.Jo domestico 

ha de realizarse tuera de la ci.rculación mercantil, paralelo a 

las ·relaciones capitalista!S cuyo obJetivo sera la crea.cien de 

bien•• y servicio9, es decir, •strate9ia• destinadas al ámbito 

familiar, que •e trAducan en pilares de l~ reproducción y 

manten1miento biológico y social que el salario no cubre. Por 

otra parte, en eituacione• de crisis, las amas de casa •• van 

obl19ada• a desarrollar y reforzar estrate9ias que permitan 

••ol"'tigu•r los efectos de l• perdida de poder adqui•itivo de los 

salarios. 

adelant•. Yo9 ya ves, vendo dulce• y a veces lavo aJ•no 

pero hay semanas que ni asl me rinde el oasto. Trab,ajar 

en una fábrica definitivamente no. Las muJare• que 

tra.b•Jan se privan del ousto d• egtar con til.19 niñcs. 

cuando volteas ya estan granaes, ya no te necesitan. 

nunca mas 109 tienes conti90 

Debido a la5 carencias que pade=e la unidad dom~st1~a y a la 

renuencia que mucnas muJeres muestran para 1nc.::woorarse ai 
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mercado de trabaJO 1ormal •e oeneran redes de ayuda mutua entre 

padres, sue9ros, hijos, hermanea, amigos y vecinos que col•boran 

en el cuidado de lo~ n1~os y de los enfermos; se reoalan ropa, 

al1mentcG, se prestan dinero, etc. Este conjunto d• hora• 

hnpagas de tr•abaJo en serv1c1cs, hace posible la •ubs1stenc1a de 

nucleos fam1l1ares. Este t100 de estrategia aparece oculta puesto 

que encuentra un1do a lia=os afect1·.ios y funciona como una 

esp•cie de "familia extensa" no conv1v111ndo en un migmo solar, 

sino a traves dP un espacio mas am.pl10. 

La part1cular1dad de estats redes de apoyo mutuo es •u falta 

de rstructuración y de rwgul•r1dad, ello hace qu• a lo• ojos de 

loa beneficiarios no haga vi•ible. 

En el caso de que la mujer trabaJe wl apoyo ~utuo •• aun m&e 

ampor-t. ... nt.., ¡ii. c¡uc l;i c::.:::01::!:!=. de 91...•.-rdPr-i11<§, •l coco cu1dado que 

•• tiene en muchas d• el l•~ o l• 1•lt• d• r•cur·•o11 para hacer uso 

de éstas, orig;.na que sean los &buelos, cuAa.d&•, hermanas o 

vecinos quienes se hagan c•r~o del cuidado de los niñas 

compras. 

Esthe•- dice, con re1erencia .a estos 

d• las 

'Cua:;co salc;.o a lavar de Je mis nlñ-'s •l :u1dado oe una 

cc1T.adre. Cuando vtvla Va!leJo alquilaba una 

mu=h•cha aue me l~s cuid~ba cua,do ~o me ioa. Como le 

tenia QL•e oilr cad.:t. semana una buena cantidad. a ·;e.=es 

,.-;i no ter.1.:- ni pi5r-é" c:omer, por e:.o meJc.r me ·,.,1ne P•r• 

ac:Cll. Ha1.1i este) i- Qustc pues mi com•dre no me cocr• por 
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cuidar a mi& niñas~. 

Las e•tr&tegias de supervivencia 1nt1mamente 

vinculadas con sentimientos afectivos y de responsabilidad que 

permiten que no •• deje de l~do la reproduccion social de los 

miembro& de lA familia. Se trata de bases ideolóQ1cas que 

intervienen en el oroceso de social1:ac1ón de los hiJos y QU& 

determinan l•s relaciones familiares que tienen lugar en la 

unidad doméatic&. 



3.2 Relaolone• tamlllar••· 

La institucion social patriarcal por e~calencia e• la 

familia. Existe en todas las sociedades y ha sido la institución 

predominante de control ce los miembros de la $Ociedad. V&r-ia de 

sociedad en socied2~ ~ 9e9un las clases so~1alc~. aunoue su 

1unción soc1al1zadora y productiva permane%ca en todas la• form•• 

de familia. 

Ea la familia donde se produce~ las primeras rela=ionee 

•lementales como etapa previa a la relación social. Paro •sa 

1amilia, compuesta por individuos en relacion social es mae 

tmaoinaria que real, porque «No es la conciencia lo que determina 

la vida, sino la vida lo que determina la conciencia>. 57 

El hombre crea un sistema de valores a través de los cuales 

trata de dar legitimidad a sus creaciones materialee y •octale• y 

al mundo que lo rodea. Este proceso llamado por Mar:: 

11 ldeol0Qla". Este !Sistema de valores esté. •ubordinado a la 

producción material y 6sta se le impone al hombre, d& tal menera 

que él encuen~ra en si mi•mo una situaciOn en qu@ su vid• se 

Justifica en el sistema de ideas estructuradas qu• son la base 

idaolo9ica que da ·1alide:: a su proposicion. 

Hay que dest:acar que dentro de estos proc:e•os ir.cense iente5 

y conscientes qua se producen en la soc:ledad y, por ende, en la 

'7 tw-1 "'1'x y F. Enc)tts. •u 1cteol0Qt1 1Jeun1•, l'lh1co, fdmonn ctt cultura topular p. Z5 
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f•milia se da un proceso en el que hay que hacer hincapiés el 

proceso de soc: ial i ::ac ion que define las relac: iones entra los 

miembros de la familia. 

As1, l.:\ socializacion aparece como un proceso formador de la 

personal1d~d de acuerdo con las neces1daoes obJetivas de la 

estruct:..;ra soc:l.:tl. 

La soc1alizac1on se manifiesta a tra~es de la ad~uieicion de 

actitudes y habilidade<s necesarias para la 1nte9i-c'lción del niño y 

d•l Joven a la sociedad. 

El hecho de que la pareja no comparta 1•11 tareas d• la 

esfera doméstica ocag1ona, en gran medida, que los niños vayan 

aprendiendo 1nternalizando los roles que socialmente son 

propios de mujeres y propios de hombres, respectivamente. Se las 

orienta en juegos, actitudes y estimulo• verbale• en formA 

diferenciada conforme a. estereotipos fiJados de antemano. 

Por otra parte, }' llt11ta es de las car~cteristic•• 

mtt.s peculiares de l• familia obr-era, como las tarea!! doméstica• 

!>C le confiaren prcfcr-cmtcmcnte ü. lo muJcr. los nif'lío5 pa!lnn 1~ 

primera 1nfanci• casi eHclusuvamente ba.Jo su cuidado y educacion, 

ya que ella es la fuente de sat1sfacc10M de necesidad•• b~aic••· 

F·uesto que ser- alimentado, lavado. acari:::iado y escuchado se 

torn• en lo mas Ll'C}ente para sec;. .. 11r ·dv1endo, resulta 109ico aus 

la f19ura materna gaa vista como un1ca y t;ocopoderosa de la que 

emanan esos bienes p1·1ma1·ics pero ~italea. 



Al niño no solo se le enseña a setr un suJeoto soc:1a1 sino 

también a asumir una identidad sexual. De ah1 que este proceso de 

aprendizaje tenga formas distintas de transmis1on de acuerdo al 

se>co-9enero de que ne trate. Surge as1 la internaltzac:1on del 

genero a tr•v•• de comportamientos afectivos y or~ani::ati\<O& que 

tmol1can la idea de pet'tenenc:1a a un 9enero por d11erenc:1a .:or-. el 

ot,.o. 

Con re•p•c:to • l• familia ob1••r•, •• d•finitivo el P•r:>el que 

•u• miembros d•••mpeAan durante •1 proce•o de soctaltzacidn. El 

paelre •s el nt0Clalo a •ltQUlr por el hijo varan ••t como tafllbUtn l• 

fiQura del hijo mayor, al que suele •HiQ1r••1• mA• qua ~ los 

hermano•, pues estos ven en •quel un •Jemplo a tmitilr. La m•dr• 

debe •nseAar a las hiJ•• lac laborea domOnttcas, la or9antza~1dn 

y admtniatracion economica d•l hogar, •l r•speto al hombre - aea 

••t• au hermano o su padre -

Yolanda, una Joven dw 19 .eP!e:: p;;;1·t.wn&c;i•nt:I! a una 

familia obrera, exoreaa en e!lte B•nttdo1 .... Acrendl 

cocinAr desda loa 10 aA'os. La verdad mi m•ma no •• 

pr•ocupab• en d@cirme "esto ••hace ss1". vo •Pr•nd1 de 

verla, d• ayudarla. Ella siempre m• dice ''ponte abusada 

porqu• al9un dia tu tendr•• que hac&rte cargo de tu 

propio ho9ar":1'>. 

La •octali:ación q1,.1e reciba una n1na se 9u1a s:ior las 

expectativas soc:talea ac&rca de los relea que son aproo1ados y 

d•seablas p•ra su futuro como mLi Jet·. 
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A dife~encta de la muJer, el hiJo varón ooza de mAa 

autonomta1 suela ser a9restvo, franco, desde oequeño empie.:il 

mand~r. Hientra9 que la madre &ntuPña a la niña • valerse por 

s! mi~ma en el ámbito domé11tico, •1 niAo lo m•ntiene aleJ•do da 

la11 l•bores b.;riatc•a y lo a.costumbra a Blrr deoendi•nte y a extoir 

ser atendido. Cuando lle9a a l~ ~do!escencia se le permite 

aststi1· a los bdiles que se realizan an el ba1•1•10 y• salir· con 

loa am1goa, •n tanto qu• a la hlJ• adolescente ee le im~onen 

paut.i1.s m•• estricta• de comportam1•nto con ba•e en al prate>eto de 

que corre mA• p•liQro, da que se pu•d• ir con •1 novio, etc. Y, 

•n r•alidad, •e puede afir19a.1· qua &s un hecho que la• hiJas d• 

familie.9 obrer•u1 ••casan o •• van a vivit• en uniOn libre <aunque 

d•spuOs •e la• t!NiQ• matrimonio) • tamprana •dad, pero •lle 

mucha• vaces rewponde a la rigidaz que trn1ste en el hoou·. 

«Yo me quiero caa•r pronto -dice Voland•- porque de 

11.oµor· tar ml papá y enctt1• a mi• herm•nos praf1ero 

a9uant~r y 11er .... 1r • m1 mertdO"'· 

E• pet•nte que •n el Quehac:•r cot1d1eno ae r•praducen une 

••~t• de f:aut•s cultur•leB que pero•tu11n 1& discrtm1n•c1on. Por 

aJemplo, la muJer no tiene la misma d1soon1b1l1d•d aobr• el uso 

d• su tiljlmoo que e: ·oaron. Si la hiJa •• tncor·por• •l m•rcado ce 

t1•aba.10, no as tanto por wu QUtSto y l tbr• &lbedrlc •1no po1·aue •e 

nttces1ta .ampliar el in9reao tam1l1ar· .~ por·au• "•s preferible QUe 

traba.Je la h1Ja • que t1·abaJe la madre". Emto tambicm sucede con 

el h1Jo varan quien inclugo lo hace deaue temprana adad, con la 

dtferenct• de que el. cui1.ndo sale del trabaJo, puede reunir•• con 



los amioos y la muJer debe llagar a su casa directamente. Si 

•ale, deba ser con expreso permiso del padre. 

En cuanto a las caracter1aticaa atribuidas a cada uno, en 

Q•naral podemos aeRalar para el hombre• agresividad, franque:il., 

actividad. creatividad, responsabilidad. decis10n, firmeza. Pa1·a 

la mujar1 obediencia, suavidad, ordon, sumi•iOn, dependencia.. 

indacision. A ella ue l• conatdera habladora, chismosa, d•bil e 

hi•t•r1ca. 

Las r•lacion•• familiar•• •n la cl•ee obrara aparec•n 

claril.mcnta jerarquizada•• en primar lugar eatA el padra, Quien as 

•1 J•1• de la familia, en caao de que haya muarto su lugar lo 

ocupa al niJo mayor, en se9undo luoar apar•ce la madr• :1 

posteriormente lea hi JOS varones y, •n ultimo t•rm1no, las hi Jaa. 

El hogar •• importante puesto que •• el eapac10 compartido par 

todos los miembros de la familia, y, a d11ar•nc1a ~• otras 

familias, •n •1 pasan la mayar parte del tiampo, pues •un cu•ndo 

lo• hijo• paaen muchas hot"'as en la calle siempre ragr11••n al 

hOQAr. 
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- El Ho1ar. 

Una caractet"lstica muy peculial"' de la clase obrera y de su 

estilo ae vida ea el gusto por lo concreto y el •ceoo a su Qrupo 

-Que gran medida se deoe a lats exigencias cohesionador•as 

imcuestas el oadre- QUE se refleja en la i~oortancia aue 

atribuyen a la famil1~ > al vecindario. Aunque casos 

necesidad ua cuanta con la ayuda de los vecinos, casi siempre la• 

r•d•a de ~poyo se dan entre parientes de una misma familia. 

La insistencia en la intimidad del hogar se debe al hecho de 

qua, aunque los vecinos ayuaen an •ituacion•• diftciles, siempre 

tienden a las habladur1as. El "¿que diran lo• vecinos?" •• una 

preocupación fundamental entre ellos. El circLllo fami 1 iar debe 

incluir sólo • las padres • nijos. 

En •l interior, si •• trata de un vac indario, el hog•r 

consta da dos cuartos. Uno cuenta con una cama matrimonial y 

lit•ras o b111n, cama• matrimoniales -d1 .. ·iC1d•• por :ortin•• 

oruesas • fin de crooorcionar intim1dild a los padre• y • lo• 

hi Jo• &-n c••o de Que estcSi sean v• gr•anoes- uno o coa ropero• 

r.tibo1~radoa de cosas, ur-. televisor y une 9rabadora estel""eo. 'V 

ctro. Que • la v11:: cccif"a .• ccmedor: aate: cuenta con los 

muebles bamicos Que son1 estu~3 lde 2 o 4 =arr1llaa>, Qab1nete, 

mesa y sil!,,.,~. 

Si se trata de un• unidaa habi'tac1ona.l 1'1 f9,11ilJ.a. •douiere 

ma.s muables1 una sala, un comedor, una \. ltr"ina, etc. ;iot• lo 



reoular adquiridos a traves de creditos. Para la familia obrera 

el hecho de contar con un departamento propio -o que este en 

tramitas de mar Buyo- s1gnif1ca tener otro status, tener algo 

propio y librarse da batallar con casmro& abusivo&. 

La fam1l1a Garc1a 1 por eJemplo, tenia un tert"'eno con dos 

cuartos fincados en un barrio de Tlalnapantla y se cambio • vivir 

a un edificio de 20 d•partamentos, otoro•dos por INFONAVIT en 

Coacalco. Pasa a Qua tienen qu• estar en contacto veinte 

fa•ili•• •• sienten cont•ntos pues "d& vivir en dos cuartea • 

vivir en un d•p•rta.aento hay mucha diferancia 11 dice Friancisca <la 

madre>. 

El hooar obrero •uele estar siempre aaeado y la comida eta 

pr•parada en casa. EstA r•••rvado para lo• padr•• • hiJoa, ••1 
como par• quien•• "•h~nifican algo para l• familia 11

• Gran parte 

del tiempo libra da la familia tranacurre en el hooar1 para ver 

la t•l•nov•l• y •l futbol. El hogar es un Ambito &parte, alejado 

d•l mundo exterior, •n donde B• comparte casi todo, incluso l& 

P•rscnalid•d• "la Jefa 11
, "Rl Je'fe', o "nuestra m•m&''• "nu••tro 

P•Pit.", "rn.1e5tr• hij•", •te.., lion m•neras comunea ae retaru·•• a 

109 •eres Querido•. En meo10 del ruido de los 1:ra&tos en la 

cocina, los niños llorando o 9ritando, el radio y la telev1sion 

aon•ndc, hay pl.itica intet•mitentc <pocae v•ces una conversa::1on11 

t•ctlmente van de un tema a. otro, el padre Ql"'iti\ t:ior la menor 

C0!5a. .. La vida cotidiana s& centra en una v:.aa familiar y :e 

amist•d compleJa y activa; es awsordenad• y. sin embargo. sobr·ia. 

No es rid1cul•, ni capr"ichosa , ni "afeminada". El pacre es car te 

97 



de la ~ida del hogar. La madre es el centro del trabaJo, del 

afecto y la comprensson. Su preocupación fundamental otra en 

torno que ~us h1Jas e hijo& ''1tncuantren un buen muchacho o 

muchacha para que formen su propio hogar'' • 

... t..a Hadre. 

La madre, •n la clase obrera, ocupa de hecno, Lln& paeic1on 

c:entral dentro de la 'fami 11a. Justa1T.ente, es el pilar de la ciasa 

y a ella vive d•dicada. Su vida •• dificil paro •u renuencia a 

trans'formarla a• debe en mucho a que, &i bien as dura, resulta 

h•$ta cierto punto comeda. Ella cocina. lava, raali~• el aseo, 

cuida y educa a lo• niAos, •• ancaroa de qua asistan a la escuela 

y satisface a su marido. S• encarQa de ir a paoar la cuenta d• lci 

electricidad y el aoua, probablemente porqu• el marido siempre 

está ocupado en la fabrica, pero tamb1en porque s• ccn•1dar9' que 

son sus ocupac1one~. Daoo que al inoreso ~eneralmente no alcanza, 

tiene que adm1n1stra.r muy bian el dinero y de•a.rrcll•r otr•• 

••trate;iia• c:>&r• t•n•rlo. 

•e vi"'• de •aman.a •n semana con esCA5&S 

poaib1l1d•O•& da ahorr•r, ne cuentan ccn otro ••ouro Que •l 

••~uro soc ••l · 

L.• muJer 11• pcr trad1c1on la responsable de ..,·•ria• ••P•Cto• 

da la ·01.::ia domestica, 1n.::.luyendo a las t-elac1ones sexuales. Es 

al la ~uien debe emplear les me todos ant1canc•pt1vo•. 
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Desgraciadamente la nula o ineficiente educ:acion se::ual 

mani1iesta en el numero de hiJO& no deseados por la pareJa. En 

oeneral se considera que los niños que nacen daspues de los tres 

primeros, son "no planeados". Si ya no ha)• posib1l1dad de aborto, 

... Acept.. el embarazo como "ali;,o inevitable", pero con 

1nd11erencia. Los niños sen un problema¡ requieren mols tt·abaJo, 

mAs cuidados, y represantan menos dinero y menores probabilidades 

de salir adel•nte. Pese a ello reciben el mismo trato qua lea 

d11m&s. 

Ciertamente, ante tal s1tuac1on, la madre ae familia obrer• 

enveJece prematuramante. A le• treinta años pierde su •trac~ivo 

••Kual, pronto se convierte en una fi9ur• asewuada y se 

transforma. en lo qu• se conoce como "nuestr• mamo\". A los cuarenta 

y cinco o cincuenta •ñas, convertida an •buela por lo• hijos que, 

como ella. se casan a temprana edad ea una muJer en~ercna qua 

declara abiert•menta1 '"•stoy envejeciendo". Su vid• 

termina y se dedica a vlvir parA las nietoa. 

- El Padre. 

••><Ual 

La pasic1dn del padt·• de f&m1lio11. de l• clase obrera dentro 

del hog;•r e& que •• el J•f•, "el selior de l• ca••"• L.c es pcr 

tr•dicidn y por 9er l• base economica da la un1d•d dom•et1ca. 

Permanece como •l contfl.:to cr1nc1gal con al mundo eHterior, cor 

la que la 1•milia ll•v• su apell1da. 

Gen•r•lment11 su•l• ser rudo en sus modales. L..a. casa debe marchar 
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bien si no grita o golpea a la esposa, aunque esto, por 

sorprendente que pare::ca, no indica necesariamente carencia de 

afecto. El hombre que es capa:: de gritar también es capa:: de 

defender y de querer a loa hijos aun cuando sea Autoritario con 

ellos. 

En la unidad domestica obrera no es costumbre qua el miarido 

raalic• labor~es domésticao0, salvo en muy raras ocasior,;'J. En 

al9unas familias el marido entrega a la muJer el sobr& cerrado 

con •u •&lario de :•da viernes. Pero hay otros oue consideran que 

el d1n111ro •• de su propiedad, y la esposa rec1bl!!! un "o•sto fiJc:" 

cada •emana, en muchos hooares la esposa ni siquiera se entera de 

cu•nto o•na el marido. 

El marido prefiere no entregar todo 1111 salario a l• esposa 

pues ene lo hace sentirse menos atado a su muJ•r y le permite 

QOZ•r de independencia y disponer de dinero en caso de que la 

situacion lo amerite. 

Como •• menciono •ntertormente. lo• pr1vil•Qioa masculino& 

comi•nzan a temprana •dad. L•• muJer~es deben colabor•r •n el 

tr•b•JD domeatico. sobra todo antes d• ••l ir· a la escu•l• o de 

que comiencen • tr•Dajar. Mucnas vece• aun despu•• d• casadas 

tienen Que seouir •>udandc •n la c••a pat•rn•· 

El hlJO cronto se nac• c:onc1ente ce que "las co&as son 

dl ferentes car& los hombre•", lo que se va acrecentando con la 

edad. 



Par Ult1ma, en lo que respecta al matr1monia suelen hacerse 

muchas bramas acerca da él, pera nunca en contra. L.as Jovenes 

•ceptan el matrimonia cama aloa normal .. Para la. muJer s19n11i.ca 

su max1ma real1z.ac1ón c:oma madre, coma mujer, como suJeta social. 

Par.a el hombre, la satis1acci0n de tener su propia familia. 

En el fondo se trata de una transaccton en la que a cambio 

d• se9uridad económica -brindada por el hembra- y rtt•paldo 

aacial, la mujer accede a servirla hasta al f 1n de sua d1••· 



3.3 La• alear!aa de la vida cot1d1ana. 

Poco se ha estudiado sobre la vida cotidiana Soc1olog1a. 

Ello se debe, en gran medida, a que todo mundo la da por supuesta 

puesto que todos participan en ella. Por el hecho de que la vida 

c:ot1d1ana se presenta como algo r-ut1nario pat'ec:1era que no 

d•biera ser obJ•to de l• ciencia. Se olvida al hecho da que la 

vida cotidi•n• •1gnific• la reproducción del nombre y l• 

construccion de un• realidad qua debe ser continuamente 

conaervoda para qua perm~nezca. 

«Lo aubjetividaa humana •• un• fuerza activa y 

creador•, an la conatituc1on del mundo real. La mente 

humana no es un receptor pasivo d& un Dt"'den 

independiente y d• acontecimiento• 

aignif1c•tivoa. El •iOnific•do ne :a •ncuentra en loa 

obJatos o acont•c1m1entos como un• propiedad autooena, 

sino por el contrat"'iO, •• constituye ••• 

re•l1dad social l• construyen l•• P•r•onas todos lo• 

di.as>.~ª 

l• vida cot1dian• ea constt"'uid• por hombres activos. En ell• 

•• descubren como 1d•nt idadc:u; autonomas y , .si1.1n cu~ndo e&te 

perm••d• por 1deolo91as dominantes, •Pa,.ece como la Dro~1a 

cre•cton de c•d• suJeto aoc1al. El ho•ncre, s1 cien asta 

condicionado por estructuras sociales creaaas de •nt&mllillno. 

:ia Milr'ualllJ1, IUChoJu. ~ lllM1YU l ~ krnlai1, ldlCICllH P•utttub 
fham to:Jolagtcust P• 206 



también es un &er dador de sentido, razon y voluntadJ su 

comportamiento social tiane en mucho su origen en su concien~ia. 

Sólo asi concebldo el hombre -dice Aben:romb:.e- se puede hacer 

una distincion taJante entre el mundo natural y ol mundo social. 

Luego entonces, se pueda afirmar que l• Sociologta no puede ser 

cient1fica en el 11entido ciue lo es, por eJemplo, la Fl•ic.a. 

«Las cienci•• vncarg•d•a de interpretar y explicar la 

accidn y al pen••miento humanos han da comanzar por un• 

descripción de l•• ••tructur&s fundacional•• de lo 

preci•nt1fico, de la realid•d que se pre••nta como 

obvia & loa hombr•• que permanecen en la actitud 

natural. Esta rvalid•d es el mundo cotid1ano d• la 

vid•». :s9 

Lia vida cotidiana •• el espacio en que el hombre nace, en el 

qu• ae presentan sus problema• y •n él los resuelve, allt 

el sitio donde •l se crea su propio mundo cultural y social. P•ro 

•1 r1undo cotidiano a lA vez qu• "mi mundoº •• •l mundo d• lo• 

otros con quien•• e•t•blezco r•laciones de d1v•r•o• tipos. No ••• 

por t•nto. priv•do aino intersubJ•tivo conformaoo por personas 

id•nt1fic• como el•••• &•trato o c;wupo •Dc1al d•tRt"min•ao. 

De lo concreto y lo personal SE ••lt• fac1lmente ~l ~u~tc 

por lo inmediato, 11 Vtve el presente, mañana D1os pro.,,eera". lU.1ele 

'9 ~11, JUd'IOl11,,,Jbld, ,, 21~211 
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decirse ccn frecuencia. La insistente necesidad de wmantenerse 

alegre&" se deriva, como dice Goethe, del convenc1.m1.ento de que 

la vida es dlficil y poco grat111cante. La alegria de l• el••• 

obrera se ba•a an la necesidad de "darse Animes', les ayuda a 

soportar l• vida con dignidad &in mirar hacia el futuro .. 

lndudablemente hay entre la clase obrera oente ahorrativa. 

Sin ambaroo, por reQla general, el deficiente 9alario y las 

condicione• de vid& lo• llevan disfrut6r y a sufrir con 

r••ion•cion la vida •in p•nsar en el meA•na. 

La familia obrera, mas que ninQuna otra, tiende a la 

inmediatez. Las mujeres s1ou•n yendo en una "carrar1 ta" a la 

tienda a comprar cat•, bolillos, azucar, etc. para el almuer~o, 

pues casi nunca hay prov1s1onas en la casa. Suelan P•dir fiado al 

tandero, lo qutit con~ribUY!? a qu• cada samana se reciba •1 oasto Y 

cada ••mana se acaba. 

Cuand~ se da al caso de qum la f~m1lia loor• cubrir sus 

nece•idad•• mtn1ma9 y le '3obra dinero. lo Q&•ta superfluamente. 

No h•Y tant• preocupación pot~ reno .... ar el mob1liar10 del n09ar, 

puas orefieren 9astar •l dinRt":l en compr•r un acornc. diseca. 

c1watte•. etc. 

LaE. d1.ve1"s1one• sen P•rt• c:entrail dR la vida, por e.Jemplo, 

un cbret·o puede l leg•r a endeudar•e seri•mente oor hacerle la 

f1eeta de quince •~o~ a una de sus hlJ••· 
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L• vida tranacu,..ra dla a d1a, semana tra.9 st!!!mana. Lag mesen 

•• diferencian por las fest1v1dades1 1est1v1dades rel1Qioaas en 

el barrio, dia de muertos. nav1oao. dla de la madre y del p,adr'e. 

En alounaa festividades s1 eK1ste una planeac1on, por eJemplo, se 

oroaniz•n tandas de doce semanAe y mAs para cont•r con dinero 

Opoca da navidad, cuando se avecina una boda, un baut1:~, au1nce 

aRoa o prim~r• comun1on. Per'o en Q•n•ral l• vida cotidiana 

transcurre carente de planeac10n. 

La Vlda &OClill tampoco Be planea. Por lo reoular no 

cuanta con una a9enda ni se acostumb1·a hac.:er c1t• cara visitar 

lo• fam1li•res o am19os¡ ••lvo •lQL1nas a>.:c11pc1ont!!s, no se emplean 

tarJ•tas d• 1nvitac10n. 51 lots hiJO ma;.orea esti&.n casados se toma 

como una coatumbra. mas qu• como no .. eoao l• ·.1s1ta 011 nue,.•=· 

y•rnos y nietos cad• fin de ••mana. 51 al~un p•r1ent• o am1Qo 

•visa que "caara ºº"' ahl" •l dom'in90. no ... t.- prnm1tttt-rido n~de 

per'O indica Que •:aste la po•1btl1a•d dll' Qu• •P•r•zc:• c:u•lQu1er 

dia. 

<A \.ece!'• no• •burrtmos d• ••t•r taco •l di• •ncwr•rados. 

Entonces acostumor•mon v1a1t•1· • ~l mama o • m1 a1..wQr•. 

O• r•pente vienen mas h•1·m•no• • v•r•m•. c•a1 nunc• 

avisan, traen •\QO par• com•r o no• •v•n1moa • lo a...i• 

puedo c!ln•eQ1..u r c•rc• •. 



Esta vida, caracter1st1ca de la clase obrera y que •• 

manifiesta en frases como "No vale la pena µreocuparse", no 

implica ltna actitud tr1v1al, pues en el fondo saben que la plena. 

eatisfacc1on de la vida, asl como la previ•ion del futuro, no les 

corresponde. F1'ilSE'& come ·1a anterior solo pueden tser 1ucpresadas 

por quienes aaben cuan dlf lcil es la vida. 

Ast como euiste un• filosofla de la vid• cotidiMl•t tambt•n 

•• r•1leJa una especie de revanchismo contra ella. A los 

tr-abaj•dcr•& le• Atraen de manera sorprendent11 las apueatas y los 

Jueoo• de &Z•rt tales aficiones se convierten en un mundo de 

1ant••1a que, con un poco da suerte, puede hi1cerse realidad ya 

que en el fondo ••candan el sueRa de hacerse ricos de l• noche • 

la nt•R.ana.. Ademi11s d1t que todo Juego d• a;::a1-. comu la vie!a m1•m•, 

conlleva la emoción d~l ri••oo, la ••tí•faccion que d~ el tener 

la os•dl& da Juoarse al todo por el todo sin pensar en lo que 

vandrA. Se •precia un freneal casi neurótico por g&n•r en la 

•Loterta••, el "nuavo billete del PRl", el "ra.11quel• a la su•rt•" 

e ".!,donde quedo la bolita?" Cada sllb•do y dominoo •• vive un• 

f•bril i1.ctiv1dad m1antri''5 qtlf" el re~tc de l• ••m•n• l• 1am:.11a 

entera •• dedica a P•n••r en que oastara el dinero. Ll•Q• otr• 

ve: el ••b•do ~ el dominQo y con ellos l• g~an d•cepc1an, oue en 

lut¡,ar de matar· la a!lperan:• la av1..,•, por·Que la. s1ou1ent• sem•n• 

tt·aer& nue""ª ilusiones. 

Este gusto 001• ~l Juego es fa~1l de ccm~r·enaer &l ae tema 

en t:1..1enta que l• fAm1l1a obrera cr11te en el destino. ' la mism• f• 

quP. muestr•n en el JL1e90 la mueatr•n •n •l horoscopo, 1• 
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cartomanc1a, la quiromanc1a, las gupersticiones y las maquina& que 

dicen la suerte. 

La palabra "suerte", que nunc& T•lta en l•• convers•c1ones., 

resume la fe popular sobre el destino. La frase " unos nacen con 

estrella y otro• nacen estrellados" s1gn1f1ca que para ellos la 

"•u•rte" •• una virtud como lo son la inteligencia o la belleza. 

L• •uerte represent• tambian un f•ctor de trnito an el trabajo, an 

el ju&Qo, con la• mujeres, con el buen marido o la cuena eaposa, 

con •1 hijo •j•mplar, etc. 

Tratar de vivir• bien no •Olo quier• aec1r "adaptar•e" o var 

1& vid• d••d• •l lado m•• aor•d•ble. También implica crear, 

bu•car lo• det•llea que hacen la vid• mas llevadera. La clase 

abrer• no solo se &decOa A situ•cion•• e ideoloo1as impuestas 

•ina qu• construye au propia re•l ldad social y cultur•l. Su• 

miembros no •• preocupan por ascender an la escala social o por 

c•••r a sua htjos con bueno• partidos. Los detalles que •yudan • 

vivir cad• dl• sólo requieren de un poco de dinero para darse uno 

qu• otro ou•to y un• ••Pont•ne1dad que rea1irma l•• r•l•ctone• 

•aciales 

chich•rron en ••l•a Vl!rd•. mol• de olla, pollo 1rito cada •&mana, 

por aJemplo>; la •dquuuc1on en •l mercado da c•sett• de 

cumb1• o ••l•• para di•1rutarlo en comp•~la de lo• pariente• 

•m100• que visitan el ho911r1 tom•r cer.-e::a mientras •& ve 

•1 ~art1ao ~e futbol e la lucha libra. •&1&t1r· ~l ca1le Que •e 

oroan1~• en l• cuadr•. Eatoa pequeño• ou•tos son lea que d•n 

colorido y •le9r1a a l• vida. 



Por todo esto se puede dec:ir que dentro de las =on•s 

obreras, entre las calles mal pavimentadas, el mundo sucio y 

revuelto, los poste& con anuncios de lucha libre o grupos 

musicales y las paredes p1ntaaas 1 se construye el escenario de un 

estilo ••pecl'fico de vida que guarda marcadas diferencias con el 

de loa barrios burgueses y pequeno-t>ur9ueses. 
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Cultura Obrera 

«Es en la clase misma 9 en cierto sentido un conJuntc 

nuevo de cateQorta•, m•s que en mas antiguos modelos de 

pen•amiantc, donde encontramos la orQanizacion 1ormativa y 

cognoscitiva de la cultura>. 

E. P. Thomoson. 



Cultura Obr•ra. 

El presente. y ultimo, cap1tulo •• un& &Mplicacion sobre la 

cultura obrera basada en 1nformacion emalrica y teorica. No tiene 

camo obJet:.vo establecer gener:al1o:ac1ones, sino aportar elementos 

de apro>:1mac: ion y re=~:-loc: 1m1e:-lto de la cultura Obl"'era. 

El estudio emp1r1co se realizo a traves del dieeño y 

apl1ca.c:1on de un sondeo <ver anexo U a 45 familia• obreras que 

viven en zonas obt"eras del area metropolitana; Naucalpan, 

Tlalnepantla, Cua~t1tlan 1 Ecatepec, y Atzcapotzalco. L• encuesta 

•e compone de tres apartados bAsicos: 4.1> Contexto 9eneral1 4.~) 

Vida cot1d1ana, esta se aubdivid10 a su vez en trabaJo domestico, 

ocio, h"-bitos al1ment1ciow, relac1on con 1011 medios de 

comunicac1on, supersticiones, reliQión, expres1onea l1ngu1st1cas, 

festividades y valores; 4.3> Actitudes y valorea con rtntpecto A 

loa roles se>:uales \ver- ane>to 2>. 

De las 45 encuestas tome una pequeña muestra d• 9 obrera. a 

quienes se les aplico una entrevista cuya objetivo fue completar 

l• v1sion que el obrerw tiene en lo respecta a su id~::t •Dbl"'e la 

rel1g1on, soore el ~lempo libre y su relacion con lo• medios d• 

comun1c~c1on. esaac1f1camente. 
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Cultura Obrera. 

El presente. y rJlt1mo, capttulo es un& e1>cpl1cac:1on sobre la 

cultura obrera basada en intor~ac1on emPtrica y teor1ca. No tiene 

como obJet:.vo establecer general1::ac1ones, •1no aportar elementos 

de apro~nmac1on y re=j:ioo::1m1e:;to de la cultura obrera. 

El e•tud10 emp1r1co se realizo a través del dieeño y 

apl1cac1on de un sondeo (ver anexo 1) a 45 familia• Obreras que 

viven zon•• obt·eras del area metropol1tana1 Nauc•lpan, 

Tlalnepantla, Cua•..1t1tlan, Ecatepec, y Atzcapotzalco. La encuesta 

se compone de tre9 apartados básicos: 4.1> Contexto generali 4.2> 

Vida cot1d1ana, ésta se subdiv1d10 a su vez en trabaJo aomest1co, 

hab1 tos alimenticio•, relac1on con los .medios de 

comunicac1on, supersticione&1 rel iQión, exprea1one• l 1ngu1st11.:a!S, 

festividades y valores¡ 4.3> Actitudes y valores con respecto a 

lo• roles sel:uales \ver anexo 2,. 

De l~~ q: cncue~t~~ teme uMa pequ~~~ fftt..IP~tr~ d• 9 obre~o• a 

quienes se le& aplico una entrevista cuyo objetivo fue completar 

la v1s1on que el obrero tiene en lo respecta a 9u id~l •obr• la 

reli91on, soore el tiempo libre y su relacion c:on los medios de 

comun1c~c1on. especlficamente. 
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4.1 El concepto de cultura: Ja cultura obrera como una 

cultura •Ub•lterna. 

El concepto de cultur3 es uno de los conceptos menos 

untvocos que Podemos encontrar las C1enc1as Sociales. En 

pt"1mer momento se definio al concepto en ter·m1r.os sumamente 

oeneralas, su contenido fue equivalente a todo lo social. Este 

contenido. señala De la Gar::a Toledo, carecia de especi11cidad y 

su nivel de abstraccion resulta poco 1.ltil para una forma de 

anAlis1s de reconstrucción compleJa de la realidad. 

En perspectivas mas modernas, por cultura se entiende a "los 

h•bitos sociales d• una comunidad" diferenciandolos de l..as fo~·maa 

de oroan1~ac:1on politica y de los procesos economices.* 

Desde el 'IUglo pasaao, la Sociologla \por eJemplo con 

Durkhetm) ha rechazado que la r-econ3tt":.Jcc:ion d9l mundo social 

deba emprenderse partir de la ps1oue de los 

t En nt• Rntido, tl Wli1il dt Ja cultura 1C1S1t1 dos tipos oe 1nfoqun1 11 corriente Ot cultu.ri y 

ptrtemlllbd qJlf colindi tCl'I la pstcolDQtl SOCJal y ~ ~ ti tnfnH en tl indtvum Ca.J t.r11daa 

dt WU1111 butclndo difinir las pa1ta dt CCllpOt'tM11nto cuaurd "' fDf"M 1ndu:trn1, 11 dtclr, 

Rl• p11cologl• prttenOt 1J11 w ~ prtlr dtl u.itv1duo p1r1 eJQhc1r 1 Ja 1DC1tc:1ia COlllO 11 los 

ISPICtol cuJturiln " rtO!Utran •I asptcto ¡KICJ,llCO dtl lndl\'IU. ll)"IOt'a, aCltMlo CJ.I• f':llt!n 

dttlr'ltl\Klcrwt utenalt1 aut 11pr1.,, car1c:ttrtstltH tspecthcn a 11 cultur1 fl'l tlfl:o iect.o MJClll. 

Att, 11 orctJINI dll •inconsc18'lt1 :ol1ct1·0'0• n lécr"d100 • g1rt1r Ot llOI tc~1u ál! 1n11l1u: ti 

p11col091:1t1t• y 1l soc1ol09Ulfltt. El pr1Mt"O wrtif!'ldo ael 1nd1v1cuo prtttndt coi1tnnr le soc11l 

de la culturi; 11 Hqln(JO, putt dt lo soc11l w• 1xcil1c1r lo soc:ul. 
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ind1v1duales y, por el c~ntrario, «siendo el hombre individual 

sustl""ato de todos los croe.eses soc:.iales, psique y su 

personalidad tendr1an que verse mas c:.omo resultante > aintes1s de 

condic1onam1entos oue oesbordan a la ps1colo91a, que como punto 
~ Oú 

de pArtida ~n el anal1s1s~ • Tal es tamb1en el punto de vista de 

Gra~sc1. p~ra el cual la subJetiv1dao no es reducible a la 

indiv1dual1dao, sir.~ que es el e1ecto del sistema de practicas en 

laa cuales se inserta el individuo. 

En Gramsc1bl el concepto de Aprehens1on del mundo comprende 

todas las manifestaciones cultut·ales desde el lenr;.uaJe hasta la 

ciencia, pasando por el arte. Sin embargo, Gramsci distingue 

entre cultura dominante c:.omo concepc1ones sis'tematica y 

poli.ttcamente elaboradas y centralizadas. y "c:ulturas del pueblo" 

como "conglomerados oe fragmentos". Estas culturas subalternas 

pueden consistir en restos fos1l1::ados de antigua• culturats o 

rasgos nue~os emanados esoont~neamente de la vida practica de las 

clases subalterna~. 

La cultura dom1n.:.~te no e9' simple imoos1c1on de pautas a las 

clases subalternas sino man1festac:ion importante de la c:apac1Cad 

de hegemonia de la c:la5e en el poder. He~emonta que la 

concepc:1cn ~ramsc:iana si9n1t1c.C1 reconoc1m1ento por la clases 

sub al ternas de una c:apac1dac:1 de direcc:1on ec:onom1ca. pol l tica. 

1nteleC:tLial .• moral resoecto de la c:.lase en el poder. 

b1 1J1t1 Sr.,.sc;, ~. lm. J.n1!l!tUW.ll i 11 ~ B l! ~ [tr. di R.1111 Scurrttll a... 
Airn. Ecnc1cms ,_..,.1 V111cri, 195q, 



Las mani fes tac iones cultura les, para ser· anal i :;:ad as en 

efectividad en la dominacion o bien, en cuanto posibilidades de 

res1stenc1a dic:ha dom1nacion, tienen que anal i::arse como 

asp&c:tos c:ulturales especlfic:os de una clase. En aste sentido 

resulta importante la efectividad de los valores y actitudes 

respecto a los roles soc:iales. el lenguaJe, la rel1~1on. el arte. 

las tradiciones. Primero. como dspectos culturales que compf"enden 

la rept"oduccion e::terna de la fuer::a de trabajo. Segundo, como 

conmtrucc1cn de la vid• cotidi•na. 

Para Rodolfo Stavanhagen f.todo elemento cultural es al 

resultado de una din~m1ca social espactfica y rasponde a 

necesidades colecttvas~62• La cultura a•t entandida incluye 

elementos ••enctales comer 

a> La cultura Bn tanto proceso colectivo de ere.a.cien y 

recreacton. 

bJ La cultura como herenct~ acumulc..d• cJ& gener.;ciones 

•nter1ores. 

e) La cultura como con Junto de elementos din.am1cos que 

pueden ser transferidos de un 9rupc a ctro en su 

~•so. re1nre~cretaaos o 1·echa:ados ~e~ ~rucos gociales 

di·. ersos. 

62 Sll~, fllldolfo 1t 11. !L¡ Sl!l!Yt! l?SIW.::. CcDIO. ~olfo Cololbrtsl Pltu:o. Pre1a N!tora, 
19'11 p. 22 



Con base en esto se puede definir • la cultura comot 

Un proceso histórico col•ctlvo de creación y recreación de 

valores, normas, tradlclone•, len1uaje y ••nltastaolonas 

artl•tlcas que constituyen la her•ncta de ¡eneraclon•• anteriores 

y que llevan lntrin•eca la potenclalldad para la conatruccldn de 

nuevos sistemas culturales acordes con las necosldadea objetiva• 

y •ubjetlva• de las s•neraclone• presentes. 

-La cultura obrera co•o cultura subalterna. 

La concepción materialista de la historia considera que toda 

cultura es cultura de clase, or1g1naoa ''en ult1ma 1nstanc1a•• pot• 

motivos economices. Justamente, la cultura "un1versalista" es 

cultura de 

cor. Junto¡ 

clase que permea la& relaciones sociales &U 

lci e):pr9s1on oe los "'ªlores sobre lo& que de:acansa 

la he~emon1a de 'Jna c!=ise especifica. Ahora bien, l=> que se 

quie1-e D'"QUIT'entar es el hecho oe cue a tal cul t .. wa se contrapone 

la cultura de la clase suo;:,lterna. portadora Oe otros valores~ 

Si bien los conce~tos de cultura subalterna cultura 

populéH"" 1 legan hacer alus1on al mismo contenido en tanto 

"si E tema de resouestas s=l1o~r:.as c:::JI" los grupos 

oot·1m1dc5 ir~nta a necQs1cades obJet1~as ~ 5U~Jet1.as·• a lo Que 

r :O\brt a c:i-ie ai~re~ar que tamb 1en ccnst l t1.•ye un =:en Junto de 

s1moolc3, ge5tc:.;. cc:5t;.11rbr·es. 1 :.t".iale5 de com1.in 1cae1 en 

el~mentcs de t1oc na1·r·~t1vc o mus~=al: un poem3. una canc:.c~, un 

mit:. etc. '-' ccn 1 E:~:c::= resLdta s-ima:::ante a:nol10. rio en cu&\nto a 
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Jos elementos que 1nte9ra sino en cuanto a Jos a&ctors• que 

englobar ind 1 gemas, campea 1nos, sectores mar91nados, el ml smo 

obrero. etc. 

•LA cul tut"a popular• cultura oe lo'!!: de abaJo, 

fabr1cadg por elio=: m1;:;m:::is. ;:a'"ente de f1'<?11os tecn1cos. 

Sus productores y consum1dcres sen les ,n1smos 

2nd1v1duos1 cr-ean y eJercen su cultura. No la 

cultura pat·a se1· \end1da s~no cat·a ser usada~.b3 

Stavenhac;.en considere. que '!!n gran 1.1e~ida l~ cul turl!i popular 

e5 una cultura de clase ~· que es la cultura de las ~la9eS 

subaltern.:-.s. ¡::01• tc.nto, est1mo mas conven1ente emplear el termino 

de cultura suba.ltet"n.;. en e:: Cel de cLtltL·ra ::::>oculat·, cot• se·· -=:>E':;::! 

oltimo de se~t1do t~n amol10. 

Como ya se~~:~. l~ cu!ttJra irclu~e los sistema~ s1mcol1cos, 

r1gen el compcrt"'':'liC"ntc cotidtc'.\no. Empero, 

la cultur:l sucal-::ern.:i ne: const1tu;,;e una uni:tad alslada o 91".ltema 

1ncci:end1e.,te, O'e ah1 su ccmpleJldad. Fuestc..: Q• •• e los ind1 ,..1duos 

Que Ja p~r·te ce u~a sc:c1edad dentro de la cual 

cuJtut·a s~balter·na es oat•te de la c~lt~r·a e~ Ecnttdo ~mol10. Asl 

cor e-J>:.>f!lcic, ·1c :!S ::ir·: .at1vc: .:le la cl.!1'-!e otre~·d el lls-,ar a cabo 

st~L11er.;.. ;:oi::iem.:-s "flt'm.ar que ::sean c:r·eaciones: pr·1m1;;.en1•rr.er.te 
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•uyas. Pero lo importante de esto es que la clase obrera hace 

suya.s estas manifestacicnes cul tl.wales les imprime 

car•cterlst1cas peculiar·es que si son creadas por ella, es decir. 

las llen• de una ~1i1gn1ficac1on d1st1nta d& la que puedan Clarle 

otros miembro& de la soc1edad. 

La cultura se c:ont1ende como un producto h1stor1co )' aoc::.al, 

es decir, un proce9o acumulativo de m•n1festac1cnes esoir1tuales. 

rel i1¡11oea'lil intelectu.ales cuyo p .. otagonist.a. es s1emore una 

sociedad, nunca un hombre aislado. Por ello, como diJo MarH, 

pensamos tanto por nosotros sir.o por lo que piensa nuestt"• 

sociedad. Cuando hablamos de una soc1edao estratificada en clases 

y coloni:~da cultural, pol1tica y economicamente el analisis de 

la cultura se torna on un hecho que ne puede estar al ma1~9en de 

la teor1a del conflicto. 

E:-i una soc1edaCJ clasista un prodLtcto cL1l t:..1ral as 

nunc:a in:)cente 9tno cue o~cuiere caracter1sticas 

a1t<;.. 1.m SLI ub1cac:tcn cie clase, por lo que cualouier te;na. 

c:onoc1m1ento. v.rtlo,~, -=.orr.port•mlc11to, pueoe ser p.arte de 

1• cultura subalterna y el JU1c10 !lobr& si tiene ese 

car~cte1· brota de la s1tuac1on de necho~. 64 

Justamente. en una sociedad clae1sta la fot·ma de ,1·.1r , 

clase cominaaC": 1~ c:ontr·aaic:.lc:n :01n =1.•rl~• :;e ·-=- r-etl.:: JCIC:éo en l~s 

"\m,.,,,1 S..triil'l11 ll&r:J lu1g1 ~ i~i:t l! ~~ ill. W!u ~ 
rlltxtco, ldtt. rtltv• faMJefl 1978 o. 49 
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diferentes sistemas culturales, si bien articulados par elemento• 

comunes, en esencia distintos. Asistimos a una situación en que 

la ·v<aluntad de un 9rupo d• imponer su propia concepcion del 

mundo, dentro de un marca que pretende ser universalista crea 

series conflictos de identidad y sentido de oertenencia de la• 

indi~iduos de las clases subalternas. a ello se debe que mucnas 

veces el obret"o no se recono;:ca como tal. 

De aqu1 se desprende el hecho de QUR la cultura oficial es 

convet"tida an proyecto ideologico legitimador Que se impon• a 1• 

o•nte y que cada gobierno ajusta •eoun sus intereses. 

L4 cultura dominante busca homogeneizar partir de 

confunda· conceptos tales como• la Nac1on con el nac1onal1smo, 

pueblo y poblacion, cultura e ilustrac1on, etc. uniendo en una 

misma cate9or1a a capitalistas. obreros, campesinos e indlQ&~as. 

Por otra parte, las culturas sub al tern~11, como resultado de 

la dominacion, pierden su coherencia. Las e1tca•a& po•1b1liaade9 

de orooreso y el entorno social hostil anoncan el c:ompleJo de 

1nTe,•io .. 1cad del oprimido; se 01·191n,a. una 1dent10.;\d ne<;,.:1.t1v.a qu• 

lo lleva a despreciar su pr~pia :ultura e incluso il neQat"se a. Sl 

mismo. De tal manera ,::_,e. por e.1empl:i. el ¡nc1c;,ena :·a no buacara 

de1e.,je•· SLIS valores .• tradiciones, tanto :orno ouedar- de~tro de 

lo~ cr;;rama5 est3tale5 je desar1·01!0. 

af1an:ar he9emon1a c·..11 tura dom!nante 

des==nte.tu~:1:a ~lementcs de :a cultur·a oocular se lec,1t1ma 
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traves da su expropiacion. 'r'a· sea que los convierta ~n factores 

de "identidad nacional" 1ncorporandolos al discurso pol1tico. Tal 

es el caso, por eJemplo, del ind1i;:iena convertido en heroe- al que 

se mit1f1ca y 9lorif1ca por los mismos que mantienen actitudes 

hostiles y sangu1nar1as ante los grupos etnicos o de los e}:1tos 

obret•os al am~tto colltico aue sirven instrumentos 

legitimadores de la polltica oficial. O bien que los convierta en 

modas como por eJemplo la mezclilla, precia de la indumentaria 

del proletariado, que ha venido a "i111ponerse en el merc•do' 

gracias al mensaje publicitario.• 

Pero las clases subalterna& también se apropian de elementos 

de la cultura dominante adaptandoloa a su estilo de vida. 

«La cultura dominante pues, sustrae al9unos productos a 

la franja cultural folklor1ca insertando los en •u 

propio circuito. No e• un hecho nuevo' la cultura 

hegemonica y la subalterna, aunque coeicigtiendo en el 

mismo O:.mbito. constituyen bloques monollticos qua se 

enfrentan sin otras relaciones que la de una 

contraposiciOn global. Ellas en estrecno y 

cotidiano contacto, numerosos ~e sus sectores es tan 

ras~os de ¡., cultura nec;,.emon~c~ 

casan a l~ subalterna y ~1ceversa. 

t l'lslNJt pubhc1tu10 cuyo poder -.u:hH vtee1 rnulb asfiu¡nte l"IO soto oor su Mpl1s1aa ;w y su 
8'CIW cap.c:1dld pui1 ~sortier exu¡enc1u &ii d1 ... e~s uno adtrUs oorq.Jt t1nt:i soc1::~ cma 
ps1cOIOQ01 y publicutu a.n.jan de \ali foru MQIStral trus copul•r" en •loun.is ;;1rtn :iel pus p1r1 
111911" •uw 1 \1\ dettr'l1Nda pCill1co1 11entru en otros l~rH H01H ttc:i1cH aas .iaemu ::1est1n111u. 
a h IOClldMI dt a&is o bien 1labcr1n d1scuno5 puahc1ti1r1os ::.11yos Htereot1pos ;irtsentai::n; ~:.c:qen1:en 
1 todos sus dntlrt1W1C11i. 
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No se trata de un paclfico proceso de intercambio entre 

dos culturas de igual fuer:a, sino, oat·a las c:lases 

sub al ternas, 

despl ieoan 

camuflada. 

de procesos de acul turacion, que 

traves de formas de accion m•• o meno• 

La sustraccion de al9unos proc:luctos la 

1.:n ~ircuito burgues. 

no c:onsti tu1 e por lo tanto. un procese nuevo, pero son 

relat1~amente nuevas las modalidades actuales con las 

que tal sust1·acc1on se realiza•.b5 

Si bien. la culturi\ obrera esta permeiDda por l• cultura 

dominante ello no es algo sincron1co ni mec~n1co cuesto que 

•quella reccoe elementos que le son aJenos y los enriquece, lo 

que 1ncot"'pora t"eaf1rma su punto de vista y esto puede lle~ar a 

representar· una gran potencialidad de resistencia esquemas 

dominantes y ref~ejat" la unic1daa y espec1fic1dad de un gruoo 

determinado. 

La cultura cerera refleJa la5 contradicciones de una. 

sociedad cla1nsta. Su humor 1ron1co satan1:a la vida our9uesa y 

peque~o burguesa y , ast como se ve arrebataaa de elementos 

CL•ltu~·ale5 prci;1os tamb1en a~omooa c~moortam1entos linguistico•, 

sociales y psicolo~1cos a su mooo :::le v1'ja. Otras veces. se r•ec&la 

todo tipo de 1moos1c1ones culturales. Asi, ante los mensaJ•• 

sob~·e el aMc:r·1·0 transm1t1d~s por 1~ radio) la telev1si:n aparece 

el 9usto oot· el cer1·cche ~ oo·· el luJc :a!·ato; 21 tomar• la vida 
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como venga en contr"aposu::ion con el trio calculo de la at;;ienoa aue 

muestt"a el orden del dia; en oposic:ion al lenguaJe eleQante y 

t"ebuscado del burgue& esta el lenguaje rudo y directo del obrero. 

«La resistencia cultural de las clase& subalternas a la 

absorcion por parte ce la cultura negemonic:a tiene el valor. 

a nuestro d& "aleJar otroa testimonios", 

c:ont1·a.oue=:t::¡¡¡ i-esper;to de la autoproc:lamaela univers•lia•d de 

algunas formas ~ulturalee ce la clase en el poder>.66 

Cultura Obreraz 

La cultura obrera •• •rt1• co•o un conjunto de re•pua•t•• y 

creaciones no Institucionalizadas •n t•rmtnos formal•• nacldaw de 

la cla•e obrara frante a las necesidad•• da adaptactdn y da 

aprahen•tdn dal aundo tnt•1rada• en •1•boloa, casto•, comtu•br••• 

tllo•ofia y ritual•• de camunicactdn qua cohesionan a loa 

individuos. 

La cultura obrera se ::rea ta partir de lo aue sus miembros 

recogen y enriquecen -uri coema, concion, un mito-. Su 

expretnon rea1irma su muy s1n~ular vis1on del mundo. Su cultura 

no se manif 1esta en obr~s concrct~s suJetas a la critica de una 

elite intelectual par·a lue90 ser ven~idas a precios exorbitantes 

n1 en orcducto~ oubl1c:itar•ios c~e buscan satisfacer necesidades 

super11c1ales, s:nc cr·e~c1ones cue sustentan ·~ ia.:1. 

c:ot1d1ana; es po,.. ello aue sus cre:.c1ones se recroaucen y 

MI LDmll"di, Sitriri1 ... lbid. p. l3 



t1nalizan s1multaneamente para despues avivarse al otro dla. Sus 

objetos no son rl!conoc1dos universalmente: su 9::pans1on, d1fus1on 

y significac1on escapan al dom1n10 capitalista. Los medios 

masivos de comunicacion se la pueden apropiar pero nunca entender 

ya que sus obJetos, que provocan un auténtico olacer en la clase 

obrera. adquieren un c:aracter soso y 'falso para Qu1ene~ han s100 

formados en el arte elitista y para. quienes son oarte de la masa 

social .. 

L• ·eapec1f1cidad de cada cultura de clase lleva 1ntr1nseca 

la ax1genc:ia de que los m1emb1·os de una clase se recono::can a sl 

mismos y desarrollen su potencialidad. En el amb1to estetico los 

Juicios valorativos respecto a las crea=1ones de cada clase son 

muy relativos, de tal manera que ne~ar a las culturas subalterr;as 

en aras de la afirmación oe una cultura dominante imolica una 

parcialidad o un error a lamentar .. 

Por último, el hecho de reconocer Que e::1sten culturas 

subalterna& nos lleva ,;;, replantear la relac1on entre cultura y 

condiciones obJetivas de ·nda de los individuos, pue& esta 

relac1on e::cresa la histor1c1dad de la clase, su dtnam1c~ su 

l"'eD reduce ion. 

1::1 



4.2 Tradioionea y 009tumbrea. 

Para la clase obrera, la v1nculac1on e:<ces1va \aunque 

veces contrad1ctoria> a la tradicion va mas alla de una mera 

res1stenc1a al cambio. lmpl1ca un modo de vida estructurado 

normat1v& y valorativamerte. una Terma ce adaptacion de 9rupo 

dominado :t e::plotado. a un sis.temo social oores1·•0. La t1•ad1c1on 

y la costumbre asegL1ron en ~na cond1c:1on hostil que el futuro 

incluso el que se presentara a mediar.o plazo- no sera todav1a mas 

cruel. El tradicionalismo le asegura esta clase cuya 

posibilidad de insertarse en el cambio como clase triunfadora 

parece ser cada ve: menor, dada su economla de subs1stenc1a, la 

manipulacion pol1t1ca de aue es objeto y la consi9u1ente "~ultura 

ae la pobre.::a" que des.&rrolla, le. posibilidad ;ie su 

reproduccion social y le Oft"ece esquecnas de antemano 

estructurados para la resoluc:1on de casi todos los problemas que 

van sur9iendo en su vida cotidiana. 

Por tanto, no resulta sorprendente el hecho da que la c:l•se 

obrera, en tanto subalterna, muestre d• 

tradic1onal1smo. 

En la cultura obrera. tanto como 

sutal ternas, a diferencia de la clase dominante. el 

c:omportam1ento de las personas no pocas ·,¡eces es Jl.1::q:ade de 

"":1.1eroo con norm"'s sLn•i;ia:is cel •·sabet• tradicional''. E.f'l esta 

dinam1ca cualciuier 'alor- o comportamiento nuevo conlleva 

inevitablemente una actitud negativa de censura o resistencia. 



Por lo regular se espera que los demas actuen "como se ha actuci.do 

siempre". Las frase5 "a.si debe ser'', "porque lo digc !•O", son 

present•das coma &rgumentos et.te no aceptan futuras 

just1ficac1ones. 

E! rei::.r"-"'O .a l.s tr~d1c1011 SE: ':orna en 

re;:: es1vo ) 

conservadcr. Se tra~a aoc..,.:ts, de ur. trao1c1onal ismo en c:it..1e el 

miedo casa a p1·1mer plano y mu=has ~eces reviste la fo1·ma ae 

"pecac= '. 

As1, es pecadc que un~ cn1~a n~ a19a la verdad ce=-= act~s 

a sus padres; que se tengan rela.c:ones sexuales a tempraria edad, 

que los hiJOts cr1t1quen a aus padres. P11caoo a• embarazar a una 

much~cha antes del matrimo~io, o no casarse con ella: aue dOW 

jovenes vivan en :.1n1on libre; pecado es orovocar la ruptur-a d• 

un matr1mori10 oor an:tar =on un hombre o muJe1· ,:::;asaaos. P•c:&do es, 

en general, atentar ,:::;cntr·a le~ ide~les o~ ho9a1· y ~3m1lia ae tal 

maner·a que $e oon9a ~n ~el19rc la unidad de estos. 

E_ Pil.Bado tom¡;i Lt:-. care;.=tar sa':lr·aao. los 1T.1embros ce la 

«Lo que el se ha d:ch~ ~cquiere el s~~c·· ~e 

1nte.11co1·a.1. eterna, no de algo que ~ueoc.. 

cr1t1camen,e, Etn~ oe al~o pa1·~ r•ece-1r en forma cr1~~~l!=~~a 

•' r1 tual ist:a:t. 

67 LCIC1rcli, Slt~tarn.,,Jbid. p, 104 



-Valore• y actitudes con respecto a lo• roles soclalem. 

Este punto ya s• ha '•en ido anal i::ando desde el =ap ~tul o :: y 

de forma esoet:J.al en el cap1t-.1lo 3. En consocuencia hablare de &l 

de muy general. haciendo h1ncap1e solo en aouel los 

as:::ieo:tc:s que por su in'fluenc1a resulten mtls importantes. 

Tanto en la clase obrera como en la woc:1edad en su con.1unto 

continua siendo fundamental el re&peto hacia la est:ructura 

Jerarquica de los roles que desempetta cada uno de sus miemtwos Y• 

que, de hecho, en este respeto hallan sustentadas laB 

nrlac1ones sociales. 

~os roles estan especialmente enfocadas hac1a el QOnero 

m.;1isculino y el femenino. [•e acuer.::..J al ;ier,ero de caaa in:J1-.1duo 

•• c:ier•echo de dec1s1on y autonom1a cue rea1irma su 

ind1v1dual1cad y su part:1c1pac1on en l• ., .. ftwc\ s.oc.1oiiiconofT,1c:•. 

4.:Actualm•nt:e las relac:1ones entre los ind1v1duos se 

mantienen •n 9r•n parte debido a. la opos1c1ón de lo 

mascul 1no frente lo femenino. plasm~do roles 

concretos y del funcionamiento de la. 1nstituc1on 

familia en general: preaerva.r la fam1lii\ quiere decir. 

preservar la dtv1a1on del traca Jo"'• 68 

En la familia obrara c:aaa integrante debe cumcl1r los 

68 
6ut11 &oula, Jlu11 •• ,q,, :::t. l12 

¡:;:4 



role& socialmente asignados. Si a.l9uno de los miembros no realiza 

lo que se espera de el, esta quebrant.ar.do el si11tema valorativo 

que rige su vida cotidiana ast como su relaciOn con los demás, 

pr•ovocando que los suJetc.s sociales que participan de ~u ambiente 

inmediato muestren rechazo hacia él. 

~ nivel oe los adultos, la esfera privada corresponaa a 1• 

madre y la estera pública al pad1·e, salvo contadas e>:cep:iones. 

As1, la mujer cumple con su papel de madr• !i,.. ama de casa. El 

hombre con el rol de padre :.¡ Jefe da familia y si alc;,uno d• los 

do& pretende v1·.·ir fuera del amb1to al ciue .. destina 

thpoc:talmen1:111 en al caso de la muJer> la unidad familiar 

comienza a deamoronarwe h••t• llegar a la ruptura total. 

Los hi. .i=s se 1oent i f ic:an par sus oC.loac iones, 1nti-o ... e.:tan 

comportamientcs adecua.dos a fin de desempeño?.t·se oe manera Ootima 

l!!n lo& futuros roles Que la :.c.ciedad les asigna. 

La9 imll.:;,iene~ } valori=a= ione• aue los niños inter•nal i ::an a 

temprana e'::ad de_ian marcas imocr1·3.oles que se mani1-1e;:t'a-, er, 

mayor me:"lOr grado a la lar90 d~ <:oda su vida 1&.1..1n cuc;.;::o el 

individuo se pronuncie en con't··a oe ellas y daterminan un.:1 

"desi9uaioad" que•• le9itima. en un "oeterminismo t:i::i!c9ico·•. 



4.3 Lenguaje: una aanera •sp•otflca de vida. 

Las condicione& en que surge y vive la clase obrara han 

ocasionado el rechazo social de que ea obJeto ~ tal Qr&do que 

muchas vece& se la ha llegaoo a 1oer.t1f1cc?.r con los sectores 

m~rQ1n~dos. Sin em~a1·;~. el hecro de estar lncoro:r·~c~ 

fc:.1·malfT~~ -:e a le;. =~cruc'tL1r3. orodLtC":~ .. a ::iel c:.:..1s. tene·· un sa~ar·!ü 

base ~ijo. el ~m~1ente urDanc en o~e •e ~Hsarr~:1~. d~l c~mo las 

caracte,.1st1cAs que asw11e su reot·.:iducc1on 3oc1al. ~=- c1ter·enc1an 

d11 estos sectores soc:.ales. 

Por otra parta, oeb1co al hecr.c de set·. L.:'1 J;..::lo, 

producto lMev1table oe la industr1ali=ac1~n ~ cor ~trc:.. ··~sultaoc 

de un proceso .n19ratorio del campo a l• ;:11..1oao- con '":cOc.9 las 

&lter.:i.ciones ps1cosoc1ales que esto conlleva- ha inso:.rado soo1·'5': 

todo a la our9ues1a y a la clase media • considerarla como ur mal 

soc1al. Al c:arecer la huella oue en el otirP•"o h.:i.:-. .:JeJ•:h.lo la 

ocres2on coloi:~l1sta e 1mper1al1sta lo ha trans•ormao= en un ser 

con :ar·~:te~1st1c?~ mu) pec~l1ares. Se l~ na ca~3ctet·1:ado como 

un ine11 ... 10L·o 1 esentiao. =on1crm1sta. lron1-=o. aJ.C1u1·erc. etc. S1n 

embar90 ante una refle:uon as1 se :ponen las preguntas de .:..por 

que pa··1 ~ue ....-1 ... e:; el o.:irerc:··: .:.es :oseeaot de un• cultL.ra 

proo1~ o -:1en div.:i.gc- eritre munClo& <:.Jenos cue &e le imooneri c:o.110 

t~ecl~g1as ~~m~nantes·: ~es cue ~CdSC Ja cla·.s je ~L· ~lda esta en 

11.:;..a.r .·:·,a e:.:.=ten=1a 11-r~fle::1v.:.., contorm:.st~ )º s1n futuro· .no 

Q .. -:... m.:.s t:<?n !a crocl1v1cad l.a ir•·etle: ion. 1~ 

:.;.or~. 1s1on. a l.:i. C1:Jr•-.::1:hera, al aaLil terio, a la relac10n Sl!!'xual 

ccn:ot l tu ye un contr•peso que .. 
l~ó 



soorel levar- todo 

e.:onom1ca- y la degradac1on oue mucnas vec:es sut1•e su vioa 

coti.c1ana7 

Roge~· Bart1·21. en ~u l 1bro "La Jaula de la melancol la'1 69 nos 

nabla sobre la peculi~r·idad reviste el estereot100 ~el 

pr"oletar10 me::icano. Dice ~Lle le: necesidad qua surge del 11e1:1c:.o 

post-1·evclucionar"l.o ce crear una ide:"ltidad nacionalt por c1Rr·to 

carente ele una identidad aut::ictor.a. obl1ga a los nae1or.alistas a 

volver los OJO• hacia el campee1no y el orolo~ar1~Clo. ~51. 

s19uiendo esta linea de an&lisis los estudios sobre- el 

nacionalismo surgen como r•sultado de un procfi'!50 de ,¡orco1ac1on 

de low rasgos mas s1gnif1cativos de una cultura popular llevada 

al plano de uno? ldeol.:igta. nacior,al. Y, s¡n emt:iarcJo• a.ii;aunc.<:: dR 

es too::. rasgos, entre dll~s el le~;u3Je, he::en ocsiole 1. 

rec::nstr•ucc..on d& L1'1a cul tL>r.;. obr·era que se erige pctenc:.1ililmentd 

apueE:a a i~ ioe~l=9·a nacional. Se t1·a~a de un sistema c~lt·irdl 

est._:..cle:=1c:= i: .:w ia ::::;:o:;tL.mbre. C1l imentad::: por .:; oer1enc:.1as mu:. 

por t··.-a:..:: ~c,.,es c1·.:1!.es, reprodLt=toa;. =or- eJe.T.;:J 1.os a_1e se viven 

d1~ con dta: e .p1·e:.~,do en s1m~=1:::s 1 ··1tos v suoerstic1ones y i1h.1.y 

Hab:i.amo&. .:on referencia a io l1ngu1st1c.o, de mundoa 

hermetices pa1·i< il.QL<el los oug ~on aJenos de 

e:oc1·eii1ones aue se to1·rum in1nteli1;p!Jles para loa d'-'? fuer• y a 

ei
9 
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les aue solo el cerero tiene ac:ceso. Fero. tal tradic:ion 

raproduccicin oral al i~ual CJe les demas aspectos de lü cultLwa 

obret"a no pueder. ser entendido& sólo en cuanto a su resistenc1:i. 

el .1.mb1to político, en su picaresca burla de las prov1das 

v1r:udes y del:r.::-:::::s co~~L·~bres OLtrguesas ':' cla""emediere.s. en su 

f6c1l tender,=1a al desorden y en sus actitudes J.ronicae hacia la 

ley, me:;os aue se ut1l1c:en los cc .. ,ceotos de antagonismos, 

adaptaciones 

e la se. 

-en ocas1~mes- reconc1liC1cc:1c:nes oialec:t1cas .:le 

Al analizar J.aa relae1ones !:lurc;,uesia-p••oletc.r1ado. 

eneontramo~ necesar1ame-'1te cruenta e infle .1ble 

batalla entl"'e anta9oni~mos 1rrec:onc1l1able::;. Se me c::.rre per.sar, 

por• ejemplo, er la orá=ti=a deport1v& cerno empres~ c~o1tal1sta 

que al penetrar ~n la JlC~ cotidiana dei otrero lo 1aent1f1c~ c~r 

una set•ie de e;:oectat: .as." asni1·~c:1ones desde ei. ac:ontee1m1ento 

mismo hasta la publicidad que en él •• ma~eJa. 

Las pt"'act1cas, norma.a y valore& se ::ierpetú.an d• oenerac1on 

an 9enerac 1 on ei mundo lent•rr,ente di faronc1.:..dor dR la 

cost1..r.ct·e: la niña hace su aprendi=a;e da ama :::ie ca5a p1·1mero 

BU madre. oesp1.1es como aervuior• doml!st1ca del hogar• como madre 

los rr.isterios y en el arte que 1.npl1can la crian::a de los 

&~tas destre:3~ .1ene 1~ 

De ah1 que la ger.:e. y especialmente la rt•-'J•r, suele 

leg:1t1ma:· l• práctica ~otidtana. eri términos dtt una basa 



consuatudin.ar1a, de tal manera que a la e:tpres1ones "asl debe 

ser". "asl ha sido siempre". ne hay aroumento que se apeno•. 

Las tradiciones se perpetúan en gran medida por tranemis10n 

oral, con 5U vaSta repertorio de vivencias y consajcs1 a los qu•, 

Sln embargo,. opor;e una pro9res1va alfabeti:?:ac1ori oue 

transforma la v1sion del munoo. asl come '...lna adhes1on ferv1er.te a 

los medios masivos de comun1cac1on entre los que aestai:a.n 1~ 

t.v., la radio, las histor1et~1> que tiwr.:len mas a somete,.se a las 

eupectat1,¡as dli la cultura oral dominante que a desafiarla con 

al t err1at i vas. 

Es en la clase mi•Q)A donde podemo• encontrar la or9an1:ación 

formativa y cognoscitiva de la cultur¿¡. popular. Todo lo que nos 

es tt·ansm1t1do mediante la cultura form3.l es aometido 

proceso de adaptación, sat1r1zación ir.no-,...iclon que 

potanc:talmente revela una reaccion defans1va. y contesta-tar1a 

esta cultura. 

,.·Los dialectos que surgen en los barrios populares sen 

or1i;,1nalmente tc.rmae de defensa¡ so trata de un l•nQuaJe que 

no solo per-n1t11 que les miembros ce un --=··upo soci3.l sa 

ident1f1quen con un ~odo de vida propto, sino aue tam~1en es 

un~ barrera que 

7(1 canversac1ones. -, 

11no1de er, ~ ~ ~ndan sus 

E• justamente, en le:\ reo~ri:Jd1.1cc1on social de la clase dond~ 

10 li.Mr11 Roglr. lbid ••• p. 178 
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reviven y •dquieren s1gnif1cado los rastots d• v1eJas tradiciones. 

En este sentido la cultura obrera se ident1f1ca con la cultura 

del pueblo. Es una defensa contra la intromis10n burouesa, 

consolida y reprodUCQ aquellas costumbres que sirven a sus 

propios 1ntet"eses; las cantinas son suyas, au)·as las ferias que 

er. cae!~ fest1·;1:::1ad rel1g1osa lle9.;1n al bi'lrr·io; l,;. mus1ca. -;ri:'0~2' e: 

ar.oC:o.na; la qL~e -:.1ene un tuer":e :=.?oo•· a amores:: pe•·cijo:. 

machismo. a, como ~irl~ Bartra, valemC1ct•1smo. For-~6 ~~··te s~s 

propios medios ciutorregulac1on. No es tJna c~ltura 

"tradicional" cualquiera sino una mu). pa,..ticular. r~o es, por 

eJemplo, fatalista ·aun cuando al mexicano se le este··eotipa como 

tal>, ofrece ;:onsL1e: :i y .Jefensas oara el curso de una ·.ncia qi...e 

pat"eciera estar cada vez más restringida "' det"e1·min.ada. L.:. ... id.a 

misma se desenvuelve a lo largo de caminos cuyos acc:identes y 

vtvancias no se pi...eden prescribir o evitar median~R l• previ•ion; 

por e5o la vida cotidiana del obrero se car•c:ter1z• pDP" •u 

espontaneidad. Para él. el futuro se presenta como al~o :nciert~ 

ya que ni el presente es seQLWO. 

E.·:pr·es1ones t.;on pooula.res par,o; el obrero, comer 

"Dios d:ra", "se oc.sa el dia, pero ne la nor·_o.". "010• crc ... eerA", 

re.-elan que para el lo irncortante esta. en al l•ya,~se 10 

1no1spensable oara su sobr·e•ivenc:i .... ai~rta' disfrutar el mcmen:o 

sin preocuoarse oor el futuro. l e:tpre: iones ct.:l tura les c:omo esas 

se leg1t1r' SL; rer~·.::i.Jucc:iOn SUClo?.1. 

res1stenc1a forma~ de vida hos· ~les: irr.~lica una forma ::e 

defensa c:clec~iv~ cuando las alternat1.aa son dMlile• y c~ando •• 



está expuesta a una represion. El lenguaje puede, iqualmente 

emplearse t:=-ra •l agrai\.io o para el halago per'5onal. 

Podemos observar el estilo proletario en las fintas, los 

alburee;, qL•e contribuyen a formar la cultura obr•era. Se trat~, 

·:omo .• ·a d1Je, de un li=-r;,uaje "sin sentido" para los que 

con la 11nal1dad de .-:onstru1r mundo::; cer1·aüos, que tienen sentioo 

solo ac:a ent,.e la clase cerera y los 1no1..,10L.1=is quienes 

comparte su vida cotidiana y ne· aill.t en el mLnoo b.u-¡;iues =i 

c:lasemed1e1·0. 

Se identifica ccn el ~ar~io pobre; con l• Jerga copular 

fuera d~ alll se tot·na in1rtel1g1ble y anca1na aur~~e en el fon~o 

es un• man11est.:.c1cn f1.1ertemente c:omprorr.et1ca ;i. coherente cor,s19c 

misma y con el mundo que le r~dea. 

El mensa Je qu~ el estersot ¡po popular· le otcn;.a al len'i¡ua.;= 

es claro: se constituye como una man1i'estac1on dolorosa del 

·~1ncul;:¡ estructt.1ral ca.\e e:n11te entre la ocres1on y el :::>br swo. 

v10.:: soc1oec:or~m1c:a es un est.:...::1C1 .:•erm~:;ente oe ¡.,,::ert1cumbre e 

1mprf!lv1!5ton que "" can&l :..::a º" 
metamorfose.:io::o sir. sentido a.parente. 

C.:!n grar"I derro.::hl!! de fr-11sea 

incone,.entf::E: como: 

''...,lJue pas:.on~··, ''..:...Q1..oe hongo." ''dame chance". "pa' su ...... 

"cayendo el mue1·to ~· sel tando el llanto", "sobre el muerto las 
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coronas y sobre las almas Dios''• ''valedor'', ''simon'', ''nal'', 

"compa", "no entend1 m.as que naoa•·, "eatamcs 1~d1dos ·, ":io tenoo 

ni en que chingaos c:a•rme m·..terto'·, ""'1en2s 11asta las chianclas", 

"sepa que madre te par1ó 11 • "como que ya te estas haciendo fuera 

de la bac1n1ca'', ''nos dan baJe'', "no, pe• 'ta ch1do", ''hay que 

sacar pa· la leche de la chata", ··~trabaJat•~ ••• a chinQa, cos 

que fL•era e atol ic:o y tuviera mujer'', '·que traba.Jen los 9•..1eyes y 

lo9 que tteneti obligaciones", se ins1nua interr:;.r~tac:1on 

opuesta a la forma de vida burQuesa. 

<IÍEs nec:esar10 ahora reconac;;..r otro aspecto esenc1al: el 

rr.ei:1cano aparece aoemas como un hombre que huye, que se 

fu~a de la dolorosa realidad que le rodea. E•ta evas1on as 

descr1 ta y ·~·a lorAda de muchtils y d 1 ve,...sas man•raa, d&&oe la 

pereza y abLtl ia que llevan A •v1 tar el traba Jo hasta la 

creacion de complejas m&car.ismo• de elusidn y d1simulo~. 71 

Ha>' •n los albures y la!I fíntas u.na sutil 1nv1tac1dn al 

turno, al arotiacno, al insulto, •l sobornos 

"i Buena•! ••• Buenas las tengas" 

"Cojeamaa de la misma pata, pero no p3.teamos la misma COJO" 

"Se me para ••• la pestaffa de \.er tan bon1to ••• d10·• 

''Ay ojitos pajaritos'' 

"No mL1e .. as tAnto la cuna, qu.::i me :Jeso1ertas al niñc·' 

"Hablan.:io d• hermanas, yo romeo la amistad" 

''Estamos v1v1tos y c~J1an=o·· 

"Conmigo anda.ras de5c~l=a, ~er·o con la can:a llena·• 

7l llrtrt, RDQft'. L1 JiUll •• , Jbid. p. 17:s 



"GU•y el que me mir·e, el que no me 1n1re y el que me na9a 

disimulado". 

Las regla• y juagca lingúlstic:ce pet•m1ten al ind1v1duo 

•vadir la eMplotac:tóO de que es victima no sólo •n la 16brica 

sino tamb1en en el olano social. Oespotru::ar contra •l QOb1erno 

cua.-1do se est~ ya entt•ado en copas y se reaviva el valor Que no 

BE 'tume er1 la fabrica o en las marchas del primero oa ma.,01 

escapar de la homoa•~ualidad, mirar con deseo a otra& muJ•r•• 

mientra!> evita que .la propia "por.ga los cuernoa 11 
•• posibl• 

Qracias al empleo de un len9uaje que coadyuv• alivi.ar la 

•iseria ~ de ~COos loa dia• y la degradación da una vida aas 

ob•cura qua las ilu•iones. 

"".El pinche sailarto de hambre ac•ba hasta con tus 

espar-anzas>. <Alberto, obrero de 3~ aMc•> 

« .•• palo da•jo ni Dios lo q~lltél, y la crisis nos ha 

pegado ::::_1rc. Ten~o siete: ni jos y solo uno trabe.. Ja. Pero e.en 

toe:-=> y eso ;1a levantamos otro 01sito, d1qamcs aue ap1·e,.,01mos 

a aobrelle~ar a la cr1s1s, a todo se ~~=~tumbra ~~o menes a 

no traoa.1ar, ya hasta hicimD!i migas con la ser-:or1ta ~•a. la 

crie1s ••• 9eRora sera, d1~0. CarQa h~rta prole~ le tiene ~ue 

pedir prestado al ... ec1no. a 1• vwrdulera del norte oara 

mantener a tanto JlJ0··.
72 
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4.4 Reli¡lón. 

Tanto la cultura come la cohesión fam1l1a,. descansan en gt"an 

medida so::>t"e un sentido religio!!!5o de la vida. L• rel1g1on oara el 

obrero sign1f1ca un acto de fe que muchas veces suele ser llevado 

al plano de la t"ept"es1ón mcral que asume las formas de oecado y 

supersticion. 

Pese a que la vida cctidi•na no gira en tot'no a la Iglesia, 

ai se rioa con base en un sentimianto religioso que aa funoament~ 

9'1 el r••Peto,, uor y ter11;or a Diow. 

La. ral1g1on convierte en un• funcion cermanant• • 

inherente al modo da vida del obrero; acude a ella no solo en 

ca~os de e::tre~a ~1no tamb1er car·a ~~saho9a1• 51.lS 

de :i'I"' 

la. bebida.; la mucn::1cha que se fLtga c=in el nov10 re~at·~ el nonor 

de la. familia cuando accede a cas..:'lr:;e poi' la Iglesia. 

_a ta.m1l:.3. obrera t:ene un.:i especial veneracion hacia la 

v1r·~en de Guad~l~:2; ella es n~ solo l~ ma~r·e tr·6scend•n:al y 

omn1;Jresente tamt; 1en la muJe1- c•sta y rn:t:. le. merecedora ae 

todo5 lo5 a.mon~s. 

Las creencias rel ig1osas constituyen L!.r. al&tem• normativo y 

reg.M•l.;ioor de los actos ind1.,..1dualets v sociAle•. E• importante 

pora1.1e 1na1céll el ci'\m1no del bien, en•eña • comprender la vtca 

le otorga :;ent:.do. al mismo tie~co que ~oadyuva al manten;mtento 



de la moral y las buenas costumbres. 

Asl como el lenguaJe, también el sentimiento. las practicas 

y los c::eremon1ales religiosos ee c:ontinCian por tradicion y casi 

nunca por re~lexion. Sin •mbar90, no se anqu1losAn en el 

tradicionalismo, s:.no ~ue van más allA1 al plano de una 

"conc1encia colectiva" que regula las relaciones so.::1alas dentro 

y tuera de la familia. El repra•antant& de esta conc1enciA es 

Justamente al sacerdote y adn cuando la• pRrsona• no eston 

apeQada'il a la l9les1a., guardan un profundo re&oeto hacia •l, a 

"qui•n no •e le puede mentir y siempre se le debe d11c:ir todo" .. 

«El ••cerdot• d• la i;l••i• donde mi niRa va a hacer •u 

prim9ra comunton ••b• oue no vivo con mi Narido ••• l• tuve 

aue c:onta•· todo, lo de mono= hub111ra ;;1do decirla que soy 

viuda, pero a•o es pecado .... El me mando a buscarlo, dice 

Que es m1 obltoac1on pus es el padre de mi• niñas. Si no m• 

pr•••nto con ~l a la I~lesia, Consuelo no hace su primer• 

comunicn ••• ~ue oanaE "º>'•andar t•nt•ndc d• V•rle la cara a 

ese dasgt"ac:1ado pero riom61i de ver !a ilus1on de m hija soy 

c.apa.: de todof'. <Guadalup•> 

-'?"f"!u·a ya cr&o Que loa plildres •an c:iersone.s como nosotr·oa 

nomaa que •lle• repres.entan a Oio11 l si les mier.t:aa • •llos 

le ••tas mintiendo a Otos. Cuanao cometo pecado ccn m! 

marido prefiero no confesarme pus que chis~a tiena Que dt~a 

la "'araad a medias>. <Esther> 



51 bum la cot1d1an1dad del ot:lrero •e r19e. entt~a otros 

asi:tectos, por el sent1T1l:nto rel1;,1oso éste d1f1cilmente raya en 

un fanatismo, incluso se da el caso de que s1 en el barrio 

lle~a a ••ber de algQn vecino que eat• intimamente lioado la 

lgle•ia, ae convierte en obJeta de crlt1ca • incluso de burla. 

El Obt"'era en ;¡;ene1·al da&cor.c.::e la B1t.li._. ae i:al manera cue 

su aprehension d• la religión •e fund"'rr.enta más en la fQ que en 

un conocimiento reflexivo. 

·~o antaa no crela en nada ni en nac1a. Pero un~ va: 

ful a Fortln da la• Flore'3, me ful con mi marido y m1s hiJo• 

pa'v•r •i all~ no• iba .. Jor. "9 acuardo que loa primero• 

di•s los pasamos en un cuartito qu• nos r~ntO la tia ae mi 

esposo. Clar1to me acuar.:10 en.te hab1a un .alt•r .:on un :·•19to. 

ese qL1e echa :ot'lo rayos de SLo:i i-.anitas ••• re se, me llamo 

fftucho la atencion seria por la forma en QL.te me m1r•ba. Yo i"':"te 

iba pa'llA y al !iantita me mirata-,. as1 pa'dond• m• 1uG•'• 

11e qltcd•ba mi•·arido. t"f'h1.i.a., la ~r•ndacit• ~ue 

secundaria, t~mb1en s1nt1c lo n1smo. 

en la 

Nunca &R me va c. ~l·,.r1dar. ser.ti al~o mLty raro... como 

una emoc:cn mu; :refunda qua 11111 hlzc, aunque no cre1•, 

encam•,.,d•rme • -=l. P•n•• cue su m1raaa. er• un •viso P•r• que 

vclv1eramcs a M•i:1~c. 

Meses .:Sespu•s vo1 .. 1mo•. "º"'ª~ c::e .. 1sit•. a Fcrt1n de 

l•• Flcr•es. Estab11 el altar" caro na •1 Cristo. 1-• pre9unta • 

la seño1•• por 01 y me d1 JO que •111 -.;¡ habl• habido nunc• un 

Cr1ato. !iClc lJ. ima.i;.en ;te la \.l:"Q•n ae ~uaaaluce. O••de e:se 



dla empece a cree1~ rr.ucno en Dios ••• cadn dc .. 111nqo VC! a m1sa, 

siento Que m1 vida ha c:amb1ado, ,,.,t¿,;, mis niñas 

enfermab•n ~- cada rato ahora ya no, antes como peleaba 

mi marido pu& hasta aso se ha acabado. 'ro se que la 1é 

Dios te eneeña el camino del ~1en y te ayuda a vivir en 

con tu iamil1a. 

Yo no critico a los sacerdotaB porQUll es pecado. En la 

Iglesia •e nos dice oue ter.emo5 Que confesarles a ello6 todo 

por"que cuando muerer. tienen aue ent1·e~ar cuentas de s ... ts 

1i•le&. Aqut hay un señor, el del quinto piso. que le deJO 

su esposa. Una vez su n1ñi t• se le cayo del cuarto 019e ~ no 

le paso n~da •• • e~e seAor et·t.· mt.1y vtc:1oso cero desde oue 

empez:o l\ acercarse a Dios y a tenerle 1e d•Jo la bo~·t•acnera. 

11i cuñado en veces me dtce que 1r a l~ J..:;.les1~ no Ylt"\.e da 

v• que 

cu•ndo no va. Eso •• lo 1T1alc que m . .:.:na Qente quiere racet·sa 

rica nocna• c:on ir a m19a y eso pu• notn~9 109 pae1rac1toti~. 

<Franc:1&ca) 

137 



4.5 Feetividadea, rituales, creencias y superatiofones. 

-Fest1v1dades / 1·1tuales. 

Para la clase cerera l~s 1est:~1=~oes c~~st1tuyen canal~s da 

expresion de su culture.. al .n1smc tiempc. qL1e c.::.cdyu1.an n~cur 

mas a~radab le su cot id1an 1cad y ~ descz..t";¡ar 12'=: c:we;:;cuoa.c lcnev 

fr~st1·ac1ones que ell! ~enera. Puesto que la r~tinA del ~t·abaJo 

a91 como las :··~s1cnes econom1cos y s~c1~le~ no 

::.<!Imbiar, la ac";1 tud hacia las fast1·.¡1dades 

imoortaric1a sangular. Frases pcpulares como "L•n o:..en ri:\to .·:: le 

CPe mal i!I nadie''• ''que 1mpo1·ta que anor~ 1.1~a~~s como 1·eyes 

maA~n~ como tue)·e9". "h~) que ~~r!- ~v~~o ~- c~ar·~c ~e VG

cua~do'·, tr~ducan este sant1mien~o. 

Oen:1·0 de las a•·eas obr6ras. ei !as ca¡:os m~; =av1mantacaa. 

los oruoos de niños Ju9andc futool ·: en l.Eo.s eiiQL.Unaa .101.enga 

quP Ma.e•m de la ::a11E? ~u :::¡::.:ic10 de conv1· .. ·¡¡¡¡m::J..a, &e .:on~t.itu ... • el 

e&cer·,r.1.r1c ce L1na vida en la q•Je las di.er"si-:;.-,e• ae tornan 

mult1tuc1nar1aa. Las acaa1on•• a•p•ci•les Cbod••• quince aftas, 

primera ~cmuniOn, ceremonias reli9ia•••> ll•g•n a •u mAMimo 

esplendor cuando loa aitio9 donde •• llevan • cabo eatan 

ate•tadcs. En ellos la Qente b•il•, ortta. ~e ambo,..racha, af•nda 

a loa V9C:inos y familiare& provoc•iido n.:i .::ocas vaces Que la 

fiesta ae conv1erti en tritul~•: se c~:5mo,..rea. se critica, etc. 

ae•&t".090 dc:-.de 105 1:-,.:=1vicuo& c::>l"'oarten un .1\isl'"::> mundo revida par 

EiU'ii ::it·oo1wa; v.alore!i e ideoloc;d.•s. En l• fiesta se descar•ar la=. 

pe1·5~~~lidades • se 1·elaJ•n lea ~n1mos e~ un 1nten!~ cor olvidar 
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la incertidumbre del dla siguiente. En estas festi~1dades la 

Tam:.lia ec:ha lacas ... , pot"' la venta.n.:i; Sl..lS 1mita=::.ones c:urguesae 

terminan siendo groteacas reoroduc:c:.1ones oe acto5 ceremoniales 

cuyo cesto se tra.duc:e en grandes cant1da.::es monetar1.;,s que ,no 

puede solventar el obrero. 

Al~una!l ":"c5tividadc-= tamb1c., sor. r:.t:L;ales. t=~·· eJemplo. 

boda mas que ::;1:1• uo.a ~est:.v1dad es un ritual religioso y 

a1mbol1co. El vestido blanco reprasent• la virQ1r.1dad. la 

ceremonia sionifica el establec1m1ento de un compromiso cuyo 

t•st190 es Jios. Es un orgullo para la familia ;:iue las hlJas •• 

casen ~or la lQles:.a y de blanco, y una jeshon~·a c:uandc . ... . 
de •us ho9ares o se ccn·o1erten en madres solteras. 

L..oa cuince años r•presentan .1.a 1ntroducc1on de la• r.13as en 

soctedad. ~es baut1:oa astan 11~ados a la superst1c1en de oue 

un ni~o no ets bautizado esta viviendo At mar4;¡en d• le 9raci• 

divina y, por ende. se halla e:~cLte!lto a to~os lcg i:e! iQr'otl, 

incluso el de l• muerte. 

En c1..1anto l• ropa sobr~vive el ~so ae "la ropa para 

domtnouea.•·" a.s1 come: l"' compra dE ropa par"• 1t'St'r•nar en l• cena 

de •.q'o nuevo. 

E::1sten otro• unr. 

rel191051dad elemental. Ent1•e astos esta la =trenca au• &a 

ac.:>stumcr.at ccner el d1a de mu~rtcs. pues n•y entre les obreros 1• 

c:reenc::1.a de que mus muer-tos los ·.11s1t,¡n lo• dtas cr1maro )' >;,:,;¡ d• 
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noviembre .. El dia primero a las 12:00 a.m. llegan los niños y 

para allos se prenden veladoras., •e ponen flores. chocol•te, pan, 

dulce&, Juouetes y no falta nunca un vaso con agua. El dla dos a 

las 3a0t.."'1 se van los niños y llei;.ian lo& adultos; se reco9e la 

ofrenda y en •u lugar 5e colocan los alimentos preferidos por los 

difuntos: mole. enc·r-;!Clr.as, calát:i..'l.::::i.. ":eQu11..-. La ofrenoa 'Siemot·~ 

es cu1d~da por la im~~en de wn santo o por un ct•uc1f1Jo. Entre la 

c!ase obrera a.1.tr. PE'"9iste la c.:Jst1..1mtlt"e de adornar 1~5 ofr~nda: 

.::on papel d• cn1na, cala.eritas de a::uca1• y -flores de 

cempoa.zuch 1 1. 

Para el obrero, como cara ':ltt·os me:ncanos, la .. 11aa fut1...r-a 

que le depara la mue1•te es una liberación del arduo tratJaJo y ·la 

v1oa hostil que terr1nina.r1 con el arribo a una '"ida libre de penas. 

Frases como "Bendito sea D1oa que iª se 4l..•1to de sufrir", "nomas 

se nos adelantó", "gracias a Dios que ya se fu& a d••c•ntsar 11 , 

reval•n esta filosofla. 

Los funer•les definen rituales muy rig1dos. F·or e.1emplo: n1 

e\ cadáver ni quienes lo acornpañan deoen ir desarreglados. A•.m 

cuando ~o tenqa dinero, al difuntc $e le viste ~e tr·aJe o con sus 

meJores ropas: si •• trata de un niño o ,,o·oen se aco&tumtira 

vest1rlo con un atu•ndo parecido ~1 oe ;;l-: .. 1.1n santo; es mal v1sto 

que los dol1~ntes lleven colores claros el dl~ del tune1·~¡. Al 

t•rm1no de este si.tele brindarse e::c:elente c::·m1 :ia: esta 

reun1011 ne po::::as ,..eces se convierte en apa::::~b-.~s: charlas dc·nci.:: sa 

cont1n•.1a con el repert=•·10 ae chistes de la nocr:2 anter1ct· y les 

hala9os al difunto hasta por quienes no lo conoc1an. 



Cuando las 1'estivtdaden religiosas :1 matr-1mont3.lea ast como 

lo& funerales se llevan a cabo de acuerdo con los ritos de l• 

l9les1a, por le reyular la cla!le obrera •ioue perpetuando 

tradiciones arra1:;iadas que no anal1;:i'. 

-Creencias y euperstic:iones. 

Ya quedó &i'ttablec1do en el capitulo ::. aue las ct"eenc1as y 

superet1ciones ne aon pr1vat1vaw d• la clase obrera, le. que •1 es 

privativo •• l• manera tan peculiar ce aferrarse a las corisajas 

populare&. S• pu•d• decir qua no hay cbrero que carezca de ellas. 

en mayor o menor orado. 

El univer•o •imbólico d• la eKperiencia obrera estA pla9~do 

da mitos, creencia& y supersticiones aue &e cl•G1i1can de acuerdo 

a ces cc:-c:eotos: "bcena s-..ierte" y 11 mall' s1...?··te". Creencia. 

&uc~rst1c1on tion~n ~\ mtsmc:: stgraf1cacso a:-,":re los ~01·eros& entre 

lo• ma• cae.unas e~t.).n, aparte de le-• c1 'ta.dos :l ter::ar 

cap1tu.lo. "de;ar u~ camal en la lumb,... sin nin9un al1me.-.to enclmi 

cuando ti~•:• u.""la m1..• 1er embar"a=ad.a cerc.&" • .. llevar 3. casa ciertas 

flores r:omo la hortens.1a, cues es de iT.:t.l• su•rte para el 

m.atr·1rr.on10". "romP•r un ~soeJo ·, "a1o;;cut1r c.cr. loe:; paat·es o l.a 

e=p=sa. ¿,r,t•s de s.al1r oara el trabaja", "que un niRo mu•r& •ln 

s.e~· ba.u!1:.ado 11
• ser de m•la suer'te. Por el c:.ontr•r10, "pcnar•e la 

ropc : '.o?r"ior· ail 1·evcu1·1, "toc:ar mad•rc- ce•cu.e11 d• ha:>er reta.eso al 

destino·•, :en ce !:Juer.:. suet "";.e. 

Si ee trata c:e u.,a !:":lda es ce mal auQu··1i;. :ue e • .,cv10 .~• a. 
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asegurarse un hogar prospero y feliz- llevar puestO algo vieJo, 

al90 nuevo ¡ algo prestado. 

La suoerst1c1on se a1er"r'a especialmente a cualquier c~sa c:¡ue 

afect• la vida matr1moniiill o laboral asl como a la salud. F'or~ 

ejemplo. respecto a esto ultimo se acostumbra c¡ue cuando 

persona se es=ianta ee cut"'ad~ con yerbas tepazote, pereJ :.1, santa 

maria y rudo> 1 •lc:chol y p1edr• alurnore. Se trota el cuarpo de la 

persona con la mezcla de la¡¡¡ yerbas y el alcohol :-' conforme se va 

1rotaf"ldo •e le re:c:". Po•ter1ormente se le pasa la piedr• alumbre 

por todo el cuerpo tcomen.;:anao por la cabeza y terminando en los 

p1ets) y, ¡:ior Cil'timo. se envuelve •_tna cobija deJanCcle 

e><puesta al s;cl dut"a.nte una hora. t1ient,..as la perwona recosa se 

quema la p1edr"a aluml:lr"e. done.e ,a,parwce la 11naQen de la pei·sona u 

DbJE!to que le i:auso la !,icresion. 
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4.6 H•bttos allmantlclos. 

El hogar as importante pero tambum lo •• la c:::1mida 1 cu.:.nto 

mas condimentada y del1c:1csa. meJor. A diferencia de lo Que mucho 

•• ha afirmado sobre la. dieta. de obrero. argumentando que !Se bas• 

en friJoles, chile y tor'tille, lotr. alimentos que consume la 

familia obrera son mucho mas var'iados, !Sobre todo los fines de 

••mana, que es cu•ndo la comida abunda en taquito• de c:arnitas, 

sopeo, que&adillas, barbacoa, pollo con mole y oistec:es 

•mpanizados. 

Dentro d• los veint• platillos preferidos por la familia 

obr•r'a, ••t~1 bi•t•c•• ampan1zados o en saltsa .v•r'de, carne de 

cerdo en chile pasilla, ma~iscos, mole d• olla, nopales 

compuestos o asa.dos, mol• coblano, chiles r'ellenos, tr1Jol••• 

acebo, torta• tortilla, ch1laQu1les, 

albóndic;,&s, sooeu, Ques.a.Ci l las, tacos oaroac:oa, 

encn1lll'd&s. r.a.Jas con hul!'vo o con pap&s, y arr.::. 



4. 7 Hedtos de co111urtf!=Dctdn: las r•vtsta• •· •htstol"t1ttaa 

y la• canalones populares. 

A pesar de que en eJ pata coexisten zonas con un alto n1vQl 

de vida y de tecnolo91a con otras que »e caracterizan por grandes 

conc:en tr·ac 1 enes uroa~o-orolstar1ae. ::ton de imperar la 

suo.;i.l 1irent~=1.::.-, analfat.;;!"=.tsmo. ~c:s me:i1os ;:ie comi..r.1cac10'", 

incorpora~ al ccn~umo a 1~ maycr1a ae l~ ~oblac:1on: m1entr~s c.&, 

cor· ot1•a parte, ¡a mantienen al marQen de los esoacios art1st1cos 

clas1cos o de las bell,¡as .artes, a la ve:: qLt& ocultan los 

verdaderos conflictos soct•les al au1::1stitu1i·lo& po~~ ==m.,ltctos 

anooinos entre •~taQon1stos y protaQonista• que luchan en 

cante}:tos art111ciales.' an loa que, adernil.s, tiene lu9ar• l• 

conciliacion d• clases dando l~o•r a unA pretendida armon1a cue 

copta todo intento de conciencia aoc1al. 

Lo& medios d• comL1n1c:ac1on m.anipul•n no •Olo la luChoíl de 

clases 31no tamb16n la cpin1on y •l guste, wstandar1z•n a la 

ccol•c1on y evitan las mov1li:ac1one& •oc1ala• m•diante :a 

reoresion y la censura. 

•Les pendramos a traDaJar, si, per•o 11n au11 r=-toe da 

ocio leo hareimos la v1da tan ;rata como t.:.n Juec;;io t ••• ' las 

~e··mi tire~os incll..tso el pee.Jea, ya que son aeb1les ~·• 

desvo?lidos, y nos a1T1a.ro11n :eme niAos poroi.:e les pern-.1tuno• 

p1tcair. les diremos que todo cecado !Slft"A e·:p1ado'! si tienen 

nuest .. ':i cermtwo, » que le!i ~armitu•emoa pec.!u"' pcr· Que loe 

•tn•lfl"C:.3 ( ••• )' asl el l~• no t&ndran secretos par-a nosotroa 
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< ••• > Nos diran sus secretos mas reconditos y nosotros 

tendremos respuesta para ellos. Les darA QUStc creer 

nuestra respuesta. porque les evitara la ans1eC3d }' 

mortifi~acion que padecen actualmente al tener que tomar las 

decisiones""'. 

Ff.odor Oostolevski tLos hermanos Lar·ama:::::ovJ 

Revistas •••anal••· 

Cualquier r•v1sta o perioa1co que desea ~~rmanec~r· el 

ousto del público no puede darse el lujo de permitir que •u 

creatividad sensacionalista se anquilose. As1 cor aj•mplo, les 

cambios que ~e han dado ~n la presentación ae deanudos sen una 

prueba mlis d• l• direcc1on qua ha tomado •l arte popular en los 

Qltimos tiempos. Lo• c•rt•le• de desnudos, de orupo• de rock and 

roll y de •l"'tista& del momento ~Gloria Trevi. los Tem•r.arios, 

Bronco, ate.) adornan •uchas de las casas de los obreros, en su 

•dqui•icidn la c:;¡ante c;.asta una buena parte de •ala,..io. L• 

cr•nsa popular siempre ha estado sometida a 1~ busqueda del mayor 

•fecto pililra at,.aer lectores. Definitivamente esta •ncam1n•Dlli 

grupo ••P•clf1co, por ello no busca ••mbrar en el lec-:or una 

capAcldad refleHiv• sino d1vert1r m•di•nte temiticas ••m1oiOQ1cas 

s1m1:3lea. 

En 1tl caso de· l& histori1ttA se explotan argumentos mac,usta• 

qua imponen la 1m•9•n d•l hcmbre envalentonado. Querido 001· ~as 

muJar&• / h••ta mantenido por ellas 1n!nte a la :.metiie" del nomb1•9 

eutrtdo a quien su muj•r eno•A• y manda. 
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A 1~ madre rea19nada )' a Ja mu.Jet' sumisa y f1el s& les apone 

la muJer fatal y amc1·al. 

A 1_.na de las conCJ1c:.ones DWIS impot•tantes para qua Ja 

historieta tenga exito est~ ~n exaoerar la9 caracter1sticas 

d• los ar1ta9onistas y de los i:>rota<;on1stas. As1 cor eJemi:>lo. 

el crcta9on1sta cwede se~ 1• m0;e1· de n~~~:·e d~~~e da 

c•rcic~e·' res1gnao:;i, nobl~ y ::::ar1ñoso de la qi...e todos ab ... 1!la.n 

y enQaAan, mientras que el ant~~onista en:~r~a a 1~ mu;e•· 

malvada. cruel :-' ego1sta que ~o tiene emoacho en ::iu1 tarle el 

marido a su me;or am19a~. 

<Lic. Maria Lui!la Escalar.te. Maestr:s cel Tecnologicc :ie 

Monterrey1 

"Libro vaquet•o ·, "Libro semanal", "L1br'O •.Jnlcc". 11 Ser.soi1.c1onal de 

trail&,.os", "S•no;:¡acional d• bar,.io•"'• ''Ast ªº·"' :• que'' )" '·'-a foca 

es rom.lnt1ca". La revista no•• m..1y l•tda cor 1.::s obrero•, ni 

siquiera cor los m1e.T1bros mas JO\.ene-s de la TAmlliA. 

t..as ncvelas se di. 1d&r. en1 '"'!O\.·•lA ser1i1.da. semanal 'Y corta. 

"El libro semanal" es un ejemplo ce h1star1eta sampnal1 "El libro 

Untco" :• ºLa foca •• romant1c:.a" son n1stor1etas cato,..::enalas. En 

ellas !H: .abordar. tam•s comunes sobre el a•or, e! adulterio y l.l 

desinta;irecion 1amiliar1 no brindan solu.::1on•• ni ~rientan cet·c 

Bl .::lv1er':e'1-. ent~·et :ene--. L• ncvela se,·iaa,;i se carac:ter~;::a oor 

su e>:ag•ra.::10 :i1·am~ t lE>mo -algunas veces al ··labro un1c:o" &di t& 

h1~tor1.as seriadas- c=r uri -:.umulo d• c:l 1ma;, i:;ara retener• semana • 
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sem•na el 1nteres de !as lectot·ag. E~ta5 n1stor1etas t~blan so~r·e 

m-.iJeres ne!"f'f"·c-sas oue l lec;¡an a ur oeq•..1eFo oL1eClo ocul~ando 

torrido pa9aClo, o b 1 er. pueden 9CH" persor.aJes a=andonados en una 

balsa, lo que cor cierto =or,mueve mucho, que son rescatada• pe·· 

ricos 1ndustr1ale,_ que laa convurrten en aus amantes. S1 el tema 

s.mor adúltero la curi.os1csad del lector aumer.tac las cadana& 

:!e e..;ior~s pr·~h1b1dos .,. zus ::cmplcJos me=..l<::.!lm:J!S r..::::n·3les m4rcan la 

"tsuper101·:.daO eso1r1t1..1al" de la 31'THtnt-e sooroe la espo:sa. L.a 

estructura matrimonial •e ve afectac:a, pero el lector 11ace qu• 

ésta no corre oran peligro oues se basa más en lo econOm!co qua 

&n lo mot·al. er.sl que el descr.lace no resulta sorprendente cu•6 1rl 

amant• •i•more ser4 ca5ttoado. V, •n todo caso, la sublime del 

MDt' adúltera reside en l• f•wcinaciOn que eJarce el t•ma de 

vida/muerte que 11ólo puad• t'e&ol.,..erse acL•d1endo !l. esta Olt:.ma. 

L.:t emoc:ion que brino.?- la h1stcr·:;.eta p:·jv1ene je 01..~ 

anta9on1st~ gs 31emot'e un ce•·son~Je c1n1cc ~ 11·~nlCQ Jue ~on l! 

mayor· fac1l1cad del m~rdo hac:~ bwr·la __ los valor·~s ~ las normas 

cet·c: aue en el fondo la ou1•la es &1e-c··e ~=~~ 

1 e91~im•c1cn ~e !o ~=t~bl&ctdo. 

da 

En :;sta liter.'.\tura oesprc:·•l5t.:t da .;..'Tlbl~.:c~.sa lo~ pc•"scnaJe5 

triunfan o t:Jte1·.:::i11n De..:1·et•me:lte. Le-a v1s1onas ael mLtno= aue 

t'~fle~.;.., sL111le., s~r a::tremadi're:-':'e .:.n.lelet: 

.;.o:.tr•,¡.r1t'.' al l•::tor ;:¡ue hay ou1enes llevar. una .1::1&' 11'1:.=ho m.a.s 

ü1!"1c:1l q;..1e ia de al> o mu .. "c:olor de r•osa". :::u.1e e:;cresan lós 

1lus1oneE ~ exoectat1v~s j~l 1n:J1v10~0 ~ s1r·,en =orno =~n•le~ ~•1 

c:,fltctc que se ~er~r·~ en la s1tuac:1cn s~c1al : ;~ter~~. 
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La novela corta 1nc:1aenteg 

dramat1c:os ':oma.dos de la. , .. 1d::. real. En 

genet"al presentan el mundo de la .::lasa cerera con lujo de 

detalles. 

En le. r.1stor1eté\ "La foca ea romiant1c:a· re. ;..tar. tres 

hi~to1·1as cortas c.u...-o ob.iet1vo es ºorientar" a los lec:'tares sobre 

11wpectoe. Juridic~s, .::on~uc¡cdes y fam1l¡artes. La& h~rc1na= cor lo 

gel") eral son oor l tas SU'"! l le9ar ser .:!e!llumorartes, ~.;ilvo 

a::cepc1one• en l~B que 5e quiere demostrar ~ue tamtien las 

Jo .. enes feas pue:::en loi:;,.ra.r excelentes matr1mon1os. El esc.enar1c 

9e conforma. en su ma.)'or1a. de calles proletaria• sin oa .... ·1tt.entar 

con filets de casas idénticas carentes de tOCC'! 

ArQu1tecton1c;., en las que raaalta ali;¡'-tna =~··ed .::::>r. pr-op•g.a.noa 

polit1c:a o anuncios oubl1c:itarl.os de 9ruoos mu\Sicales. aut::Js 

bastal"\te u'3aaos y salones de baile e cines locales en los qua 

teJtm ,;.,.ent..1ras Que ser&n la reali:a.cion da la i-.eroln& y, por .. o 

meno!I por un mom•nto. la de lo• lactcr·es. 

La ~•rrativa •• r•duce a la utilizacton de clich••1 ·un 

•scal0Tr10 recorr10 •u cuerpooi, "tu•cO sus labio• qu• paracian 

prometerle un para1sc 1
•, "su mayor tluston nabla sido casar•• d• 

blifi4nco y sus desees eo ve1an raali:ados. para !:l..• f•l1cidad". •l 

her:::l<? se antrcnta :r S\H e:-iem1i;..os c:c::- .1'"'11 l'ircida de tueQo"t la 

n:u.ier c:ue -:emlc no casarse o t?i.1n s1;u~ =.::Jltara se 1ae.-;':":i'ica con 

la protagonista ,'.11..1e •·ee a:fe:"r.;. a •u e-.amoradc. como liU r:1ltl.a 

ref1..:i;¡io". L~ hietorteta nace uso de ••t'"'• fri1s:e!i ;:aHI la ;,ente 

eeta ans1~sa c~1· rec1b1ri "ºse oraocu:an cor cre3r otra 1·e3.1daj 
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través del len9uaJe. El pfJblico esta. de a.cuerdo c:on estas 

narr•ciones que present.::i.n como real la artificialid.:\d por c:emas 

r-.onoc1da. 

La narrativa popular presenta mundos simples y limitados 

basados en unos cuanto!I valot"es de 9ran arraigo <lende dominan el 

pee.a.do, la .erquenza, la deshonra. la falta en su acepc:.on mias 

amoliei su sistema de 1·eferen.:ia es la carencia de análisus. El 

matrimonio el hcq.:\t" c.onst1tu~en la clave de las tram~s: al 

hombre muJerie;o recibe su casti;io ast como todo aquel que 

pret•nda .atentar contra las normas valorativas establecidas' •e 

puede eer c1nico o irOn1co cero sin lleoar 

•structuras da lo que •e a9rede. 

daRar las 

L•• dem6.& historieta.•& "Libro vaquero", ••sensac1.onal de 

barrto11 11
, 

11S•n•ac1onal de traileros" y "As1 soy y qu•" est&n 

mati%ada• de ª'·bure_•• hombres •nvalentonados, etc. 

- Canctane• papularec 

L•• lett'"•• d• la• canc:1one• QUP. gustan a los obreros hablan 

de amar•& perdtojos, idilios triviales, dt! un •ntorno 3CCi:!.l 

ai¡re•1vo y tr•icion•ro, d•l hombre ••ntiment.al al Qua la muJ&t'" 

enQaAO. 

«Ct..~•ndo estes e:., los bra;:cs de otro hombre 

y te creas la m~5 ~onsentida, 

esper:::l en Dios Ql."'!' te matror; dorm10¿l 

oor infame y traidora a mi e.r..:w." 
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Las rel~c:iones prohibidas encuentran eco eri una Qt"an 

cantidad de canciones p~pularesa 

«H~n de pensar qua estando encerrada 

vaa e. dejar pronto de quel"erme, 

pero la puetr"t• ni cien c:andadcs 

van • Poder a ml detenerme~·'· 

El albur tamtiien enct.tentr-a campo orop1cio ya ••• en la 

cumbia o en la •alaa. 

En resumen, las canc!one• que el obrero escucha. -reaoonden 

mAt1 a. un interés mercantilista t1Ue ;i. un interes verdad•ramente 

artl•tico. 



4.8 Tiempo libre. 

El tiempo libre se puede definir como aouel Qlte se da por 

c~osic1on al tiempo de trabajo o tiempo 1nver·t100 con vistas ~ la 

produccion en la jornada rte trabaJo. Para el cliso •spec1fico del 

obrero ~• trata de un tiempo enaJenado por el c•pitalismo de•de 

el punto de v1mta de que no eHistv la posibilidad de que ouada 

ser aprovach•do para su enr1Qu•cimiento 1nt•lactual con m1r•• a 

una comprenB10n y transformac1vn ~e la realid•d social de l& que 

•• participa. 

Liil enaJenac1on se concreta en el hecho de que la ma).·orta tJ• 

1•• actividades qu• realiza le vienen impuestas, dada su 

condición d• cl•we. O• tal manera que el obrero tiene pocaa, •• 

po~r1a oecir nulas, oosibilidades ce lleva!· a c~bo act1~1dades 

qua lo acerquen a ~· lucha ra1·.·1nd1cativ• de •U clase. 

En gran medida el obrero •a captado por los ,00Jet1vos 

-t·cantil1stas dvl capitalismo. qua a trc,ves ce loa m=-01cs ce 

comunicacit>n cermtH •~•• relaciones aoc;iales y te•·m~na con la 

••casa re111•tenc1 .. '\ cue hay en alounws oe sus e>epres;.one-:, ;• que 

C:t"ea un e•p•c10 ~1-ootc10 para de&cet"tar el e11p11-1tu con•um1•ta 

v1a la u·.cos:..:1cn de una pLtt:Jl1cidad ontolo91c:a en !a QUll la 

merc:Anc1a se per•on1 4 1ca y el ind1v1auo se cos1t1ca, que lo ~leJ~ 

de 11u ,..•al1datJ. 

9LO Que ha~o en m1 tiemoo 1:.~r·e es 011· ~l radie y ver 

la te .. e. n.:> me c111rdo la l:.1C""i- lit;i·e ni el c•rt1do ••• s1. -.e 



gus~a leer el per10d1co, la prantsa o el asto, cero leo mas 

el ltbro vaQuero y sensacional de barrios~. 

<Alberto Garcta, 20 años> 

«Yo no tengo telev1s1on, as1 Que PU& Y• me acosturllb,.....a 

oit• el raLl;~ todc el santo ~ia. Al cine vo· •••• ti empc 

libre, no. no tengc. C<.1~no si, ;i. 

gusta leer cuentos. Leo la semanal ~ la de vaquer:s~. 

(Esther•) 

Debido a que la mayor1a ce los &er~1c1os culturales estAn 

retarido• b~31=amente a las clases media y º'-'~·.:;,u-=sa. estos quedan 

fuera del alcan=e oel obrero. tanto 9eoc;rat1ca como econom1ca y 

c:ulturalmonte. ·1a1 s1tuac1on tiene como l""esultado qu11 el t1e11po 

libre •ea llena:.:- .:ori act1v1dades ascuchar l""•dio, ver 

telev1si0rt -es tac iones y oroc;i~·amas comerc•ales resoectivamente-, 

Jugar tutbo l la calle !os 'f1n•s de semana, salir a las 

egqu1nas a "cotorraar un rato con los cuate=.", ir i11 e~;curs1onea v 

Vi5 l ta~· a los tam1l1•r•s m.!ls cer::anos. 

Lats estaciones comerci.ales transmiten can-::1ones cargaoas :le 

un fuerte reman t le 10: mo ray¿¡. 13. cL1rsi ler1a. !..penen 

./lSlOnes id1licas de la relac1or- de pareJa oue enocan con 

s1tL;.a.c;:1cnes mt.•cho mas mundan••· Si se tratCI. de cumbias o salsa, 

se ooser~~ un;i r~::::C'! _,. C\bi..··,::a,te var1edad de a .. oures, r•e;:ietic1c·g.s 

sin f1n de ~na misma tr·ase~ letras que eMpre~an la 1nfidel1dad 

c:onyuoal. la des1lus1on. 

eM~ltac1on de la mC1.dr·e. 

1s:: 

croclamación del mactiismo, la 



« ••• lil, me q.us-.;a muc;o 011• el radio. t=ca.:> el d1• lo 

tenc;¡o orendido en la cor.sentida, rad~o mil, i.a super G¡ 

radio centre. M'e r;iusta la m•.is1.=3 rom11intlca, r.c le hace C'-1e 

sea ba.lada o cumbia: Temer.arios, Bron~o, José Jase, Luis 

Mi131..1el, Los bLr1:1s.ii. 

tYolanda. 16 añ~s' 

t::Oe mus1;:a rnat gustan las rancnet"as "guñaladi!. tr•oera". 

las ~tioras ~el norte•· ••• pellculas si veo de &cci=n. de 

QUerra :1 mexicanas ••• ult:imamente he .,1sto pelo sue1tc., 

patrullero 007, Lol a la tra1 lar.o. y la muJer de ae,,Jain1n , .• 

(Luis ~arela, ~9 años) 

La telev1sion •• otr-o meaio de- ~cmunicac1on que nilail !lsne 

que vet" cor. la cultura obt•e,-~. Se apr~oi;:1a de a1ounos de s1.1~ 

t"ASQo• parci 1Je9c déZ.-Cl\..et-li:s en imac:ena& <:erQ:1versadas 1 cargaoas 

de v1ol•ric1a. dr11mes trillC1.aos d11und1do• por los 11 1dolow de 

mom&:ito", que con la mi•m• rL1c1ce:= .::on que aparecan. d••ap-.rec•n· 

cE1 ~n1co p•aat1e~po cu• t•nyo won la tal.novel••· H 

·,,ec:es voy .a ver a m1 mama o me oonc;¡o a leier cuentwa ..... 

tGuadalui>eJ 

La er-.,;,;an11c1or. c:e cue E~ ·.·!ct1.·;;.. al cDr'EiH·.:. c.;ro .1.os ,"fteclc:. ae 

:o~un1ca~.~n ~C8~y~Ja ~ la cestr·uc:1on de laa octe~c1•l1d•ces e~ 

cr~eac1cn de ur.a. c.:!tura propia. 

Ott•o 1·ubro de ·~1tJ ! 1:•ción dl!'l t1.;moo ltbt"& ea l• pract1=Eo. de 



d•portes. •sta t•mbian e~ta mediado por la telev1s1on. 

El obrero .. 'fanát1cC' del futOol, ciasi se podr1a •firm•r que 

•u ~entimiento· por ~l es tan fuerte como su •ontim1ento 

religiosa, lo que pase en el •mbito politice, aQn cuando lo 

afecte •el, '"!o podrlc:i ¡nteresarle !"~nto como lo oue !>Jcede 

el futbol. La -f'alta. de espacios ;Jara c,.ac.t:.;:arlo no le impide que 

lo "9.!I. ccr• tolev1sion. S1 su eauipo fa\.orito g•na. lo festeJa 

emoor-rach•nao&e y i31 pierde t•mb1en se emborracha para olvidar. 

Otra• act1"V1d•des c¡L&e ocupan •u tiempo 11:::ira son los 

bai l••• las e~curi; tonen >' las '•'is itas a lAG cantinas. 

«Cada wAb•do·voy a los bailes que•• O"t41"iZAn en la 

un1aaa o en veces en otras colon1••···lueoo se •rman broncas 

..-.gach•L. t.¡ue tienes qu• sal ir corrie'ñdo>. 

lHlt:iertoJ. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

La cresente invest1Qac1on me lleva a considerar que el 

c:oncecto de clase aprehendido como totalidad no se a~ota en el 

proceso productivo o en la lucha pol1tic:a re1v1ndica.tiva puesto 

que tambien alude a una relacion social que articula .:>0Jet1v1dad 

y BUbJetividad encarnadas ést•s en homores con intereses, 

exoertenc:1as, con•truccione5 11nQUistican. tr•adicicne& y ~alares 

comunaa. 

La clase social involucra a hombrea cuy.;a, reproduc:c:ion asume 

dca for·ma• 1und•mentales1 una, reproduce ton-consumo 

referida, propiamente, • las relaciones =e producc:ione otra como 

repro1:2ucc:ion !:oc1al. Si bum ést• incluye un elemento 

em1nantemente :::1ol:i1;11co, en cu•ntc reprocucc:1on 1.:.sic&. e!!tl\ 

anc·am1nada sin dl•da al C..·TibltD soc:io-c:ultural deade al momant:o en 

qLui lo• indtvtcuos no son simples ort¡¡anismos biolo91c:cs sino 

or1ncip•lmente euJetos soctalo• y que. como tales, nec:e5ttAn 

reproducir sus capacidAdes 'fistc••• intelectuales, •sp1rttuales y 

afectivas. La rept"oduccion WOCiAl contiene elementos 

important19imca •1 oraao que, Junto con la reoroducc1on material, 

otor~an especitictdad ~ l~ clase; tornandola, a un n1Jel teorico

ana 11 ti ce. en un ccncep to Que enc:•rn• y c:obr4 vid• '..In• y otra ·1&: 

en cada nueva torme>ctdn !!DC:i..t.:i. ael de.en1r hl!!!!itOr1co. 

Si9u1er~o esta l1ne~ de vnal1s1s se pue~~ a11rmar e.te i~ 

cl•se obrerA no sólo esta c:om;:n.!esta ae penaam1ento y acc1c~ ginc 

tambien de valoraciones y creaciones '3Ub.J9tl\a5 ..1' •. e reT'le.;.an en 



rr.1.H:ho las contradiciones materiales .. 

Hemos visto que l• reproduccion soc1al de la fuer:• dv 

~rabajo tiene como nucleo primario a la un1c~d domast1c• en l• 

que lit mujer ha Ju~•do h1stOricamente y h•sta nuestros dl•• un 

papel daterm1nant• an lo tocante ~ su soc1aliz•c1on 

r•g11ner•c1dn material, intelectual i esp1ritL1ial. Por otr• parte 

dicha regroducción articula, a•l mismo, sus ocr&G culturales que 

&On cuando no e•t•n formalmente 1nstituc:1onali:aca~ y se•n m•a 

bien chispazos de una ootenc:ialidad latente todav1a en•J•naaa en 

111ucho por una cultura da c•r.a.cter pratend1damente universal is ta, 

aon plenamente reconocidas c:omo awpect09 impartantea de •ll•t al 

canociminnto, l• .aral, la religión.. la• conatrucc1ones 

linQüist1caa 9 etc. que •• tarn~n singularmen~• illlportantes para 

la elaboracic:n a• un mundo lleno ott cesas ) cre•cione• ce ~.JJO"::.J• 

sociales eapeclf 1co&. 

La reproduccion aoc1al del ot;r·ero 1mc.1.ica a teda L.!i ;:;¡nJ-.-.tc 

ae •c:cione• con m1ra5 a aat1sf~c:•r .as rie.:11s1dad•:i f1s1cas. 

culturalas :• sc::ciala• inner"entes a !as condic1cn•s de e>e:i11tenc1a 

~E l:Js -:··eoaJador"as. N11ces1cades qu9 no se r"•Clucen. vuelvo c. 

repetir, !a luch• s1ndic:•l o • la eEier•.a oroduct1va ya que 

tr••c1•ncer, a una tHl'r"i•. de elei-tentos cul'turales y .:;.fact1''ºª )' de 

relac::..:ir.as sociales •1 1nter1cf" aa la Tam1lia y fLt•r• de ella. 

E&tos elementos •• f'Re>roducen oia a c1a en les eaQaeios de '3W 

vica cot1d1~~• entendida est~ comoz el conJunto de •c~1~1~aovs 

que carac:ter1:,.,.!"l la reproducción d• loa nombres ;.11rt'1cu~are1;, 

.:O'..lll!nes a SL.t ve: cf"ean la pcs1b1l1da.d d• la reproc:1w::1or, social. 
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En la vida C::Jtid1ana el obrero tor-lfla su rnundo 1 

ambiente lntn&dtato y se forma .;; sl n,1¡;¡mo. En ella se e1<preaa no 

'llolamente la herencia scc10-cultural de t;,enaracicnes pasada& y la 

influencia que eJercen lo& mecanismos de una cultura 1mpuemta que 

•1 adapta y hace suya, sino también los elementos particulara• 

que le imprime. 

Luego ente-neas, su iamt::1ent• inmediato es.tA en Yu hoc;¡ar· y en 

•u relacion con 102 d•m•• miembro• qu• lo ~onstttuyen. A su vez 

•• articula con otro~• ••bitoa, por RJemp!o, el trabajo, las 

relaciones d• amistad, el .apego al bal''rto, • la lQl•s1a, • las 

tradicionH, • los vale.res, etc. 

El contenido de la tnveE~igación documental as1 como los 

:satos y ~••t.:.lTon!O& r•ccpilaaoa t!n la investioacidn e1101rica, 

hacen htn~aple en que el problema que plan~ea la a1v1s1dn d9l 

trabaJc y su concrec1on en la divi•10n de claaas ha 1mped1do qua 

la reproducc1on •octal ••a ~econcc1d• como el~mento fundamenta~ 

en la dinam1c11 ael c•p1talismo y ¡:iot"' ence. s•• tr••ladada •1 

plano termal. En cambio •• la na rnanten100 oculta trae idttalo9las 

patr.:.ar"cales que la hacen aparecal" como alc:•·::i. en 

1natanc1a. na~ural (basada an concapcton•• natur.il1stai.a sccre la 

familia1 y, en aegunaa in•tanc1a come producto oel 11 amct• 

instituc1onal1zado 11 
•• dac1r, una reproducc1on "1nocent•m•nte 

•acial cu¡o oriQen •• natural". 

Por• otr• pu· te, al hacho de quia •:: 1sta una cultura 

h•oemOn1ca i::uyc cara.: ter oretend1da:T.ente universa: ~at• oermee las 



relac:1ones sociales hace comprensible el hecho de que-~ las 

creaciones culturales del obre-ro pasen 1niildvert1das, pue& en su 

·.,..1da cotidiana no tiene acceso a este desarrollo, d• tal manera. 

que && •rra•tt·ado, casi inev1tablemente. hacia la. cultura de 

masas c¡ue copta toda posib1l1dad de cultivar sus ca.rac:ter1st1caa. 

;:uando ha J..ogra~c conqu1o;.,-;,;:.r el pecuenc es.:-c?:::10 de =:u -.:.e~ 

Al mi!imO tiempo perm1-:en ver que las apremiantes ne;:es1dades 

que sur9en en la r-eprod1..t.cc1on m•ter1al y social del ~c·"er·::: se 

m¿1,n1f¡estan en 1.1:-ia vision de la vtda oec:uliarmente in°'eresai.t:<?. 

pues mas que generar una concienc1a de clase hasta ahora han d.aco 

lugar a mecanismos de r-eststencia y adaptación no pocas .eces 

desalentador·es, pues m.as oue instar a la lucha re1v1no1cati .a 91e 

desvlan hacia canales reforzadores de una enajenacion qu• pa1·ec:e 

aer cada ve;:. mas aguda. As1 por- ejemplo en su filosofla de l& 

vida cot1d1¿1,na llega a man1fostarse una ~soec1e de revancllismo 

qua se deJa ·.e1• en la tuert:e a.'fic1or. a los 11...e;::is ;:te a::at"' y .a la 

suerte much<:s ,ece;;. d:.sfra;:ada de superstic1on .· mito~ 

L~ =ult1_·•·=1 obret•a !51! idcnt:.:.'f'1c• .:..:.n :a. de lo• dem&• sectorea 

~~~ulares, pue=.. tambien se e: iQe como _1n conJun'to de resou••tas 

sel :.d.::;r•10is cci~e!:!tc.tarias trente a :iecee:.dade'"" oCJet1\aE y 

subJe';1 .. as t1•er.t.: a m .. moos que le son ~.1er-=.,;;; >-· Ql.•e sin emb•roo lo 

oor:~.an • .Su .:ultur.:. ca.rece ·.Je rnedt~s técn:.c.:·.i. no ;,osee un 

caracter mercantil -por lo meno~ ~o impuesto por l? clase oore1·a

ya Que sus productores y consumidores son los ntismos obreros. N::> 
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es una. cultura p.:.ra ser vendida sino para ser usada; no et1 una 

cultura. que •e instituc:ionalice y difunda formalmente sino que es 

creada para ser v1v1aa; ,,o brinda un status en la. aoc1edad a su 

paseador, sino que satisface las necwaidades da su reproducc1on. 

Por sus caf"acter!st1cas la cultura obrera refleJa las 

contra.diciones de una soc1ea:.d clasista. Su hu.iior it•or-!C:O 

sataniz• la vida burguesa y. a.si como ve arreoa.taa=-. de 

elemento& cultura les oropios cambien ,:.c:orr.od• comcori:amientos 

11ngu1st1cos, sociale~ y pe1colog1cos •su modo de .id~. Otras 

vece& se: rete-la a todo tipo de impos1.::iones culturales. 

Por Ultimo c.:.be .aclar.ar que le 1rwO?st1Q¿-,c1on emo1r1.::.;a .;as1 

como los c:omentar1os que recoJe mi tra::i¿..10 !'10 cretenden 

extrapolar· las ccr~!Lslones a un nivel Eminentemente t:tal1~a=c·. 

pero •i permiten constatar la presencia de una cultura oorera cu:: 

hace pasible le reproduccion social de los ind1•iduos, pese a que 

e•t• sea inv-=-1 tdAd"' en el =l.:mo formo:. p:..: .,..) pad..,,.- oue eJarce 

sobre la sacied•a 1~ cultura h•9emon1.::.a. 

A! mismo t:.emµo la in.est~~ac:1on •oort• elementos para la 

comorens1cn cel c:Jnc:epto soc131 de cl.:-.Ee ccm.: un co;i.::ept.:: 

tcta.li;:aaor. 

Serta dese~cle o.~ la potenci&l1=~d cLe lle"~ intr·~nseca la 

c:laae ~c··~··a -~1~;e1·~ :=neret31·~~ ar u~~ re1v1nc:tc:~::on an cue 

e1·13tal1;:ar·an sus ~e,·=•=er~s asp~1·~=1onee y ~x~~ct•t1·.~~. ,o &ola 

al n:. ... el del oro:-'=~º ::>r.JdL'.::t:..vo ;¡uno t~mb1en al ni ... el -je su 
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propia subJet1vidad. De tal manera que su ~ultura. se conv1rt1era 

en una cult'-lra Que 1dent1f1cara sus ini::ereaes de claae. 

L.a re1vind1cación de la Cl.tltura oorer-a vinculada con u.na 

capacitación en el proceso proouctivo puede con•titu1r una 

liberación tendiente a un mayor nivel de vid• y .al d•••u-rolla de 

las capacidades cognoscitivats de la persona obrera. 

Incluso sus tiempos je ocio no se1-1an manejado& y copta.dos 

de m.ner~ radical y arb1tr·¿wia por los intereses cap1tal1sta!f.. 

Todo ell,o, con&idaro, harta posible el acceso del obrero la 

verdader• cul tw·a un1ve1"sa1. que no wn.:.,. eraal ieta. •sl como al 

oesar1·ollo ;~ner·1co de las potencial1~ades humanas. 

F .. 1era de la lucha polltica se eriQe la cultura come; 

mecanismc:i '-'~ res1stenc1a y libet-ac.1on. El reencuentro c:ultur-al 

presupone la raéuparai:ion da l.., identidad del· obrero co1110 el ... y 

como sujeto social. 
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ANEXO 1. 

Cuestionario No. __ 

t. Edad __ <,años cumplidos> 2. Sexo lF) !MI 

...... ·!.Viven otro=. miembros ce su fami l 1a con Usted? 51 

4. ·~Quienes v1.ven con Ust,::¿od en su casa? 

S. Su t-.1j:is ~·iven cor.t Usted Parientes__ útros 

No_ 

b • ..:.Cuán toa de su!: hijos c~laboran con el gasto f,¡am1l1ar y 

Quienes &on~------------------------

7. ~cuan~d5 personas colaPoran con los ouehace!t·es de la c•sa y 

q ... 11enes son 

9 • .;:.Que hace habi tualmEmta d•&pues de SU tr.ab•jo? _______ _ 

9. ~Que hac~ habitualmente desoues ae 

10. ¿come se! c1v1ert~ los fines de semana. 

11. En orce~ de orefe1·enc1~ ~13~=1one los cinc~ oi~tillos oue mas 

le QUste comer: 

1. 

2. _______________ _ 

3. _______________ _ 

4. ________________ _ 

s. ______________ _ 

12. En orden de Preferencia mencione los cinco QSneros mus1ca!~s 

que :nas le ayra-dan: 

1. 

3. 
4 _________________ _ 

s. ___________ _ 
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13. Henc1or1e el nombre da cinco re-.·15tas cn.•e lea con ma:-0-t.1· 

t1-ecuenc1a1 

-. ------------·--------
4. ___________ _ 

s. _______________ _ 

14. -:.Lee el per1od1c:.; c·..iial :·-------------------

15. ~Ea auparst1cioso· _____________________ _ 

le. ¿en QU* suoer;;t:c1ones crae--·-------

17. LCree en l~ suer·te~ 81 No 

lB. Ma1·cue cor. ur.~ cri..•:: el :1oc· ':fe ?.c:o1:n='::::.n 2r CJE :.··~e: 

Hcroscooo Carto:nanc 1 ~ ÜL• 1 ··omianc le-

1...ect:..wa del r::ate_ Cltros_ Es:::i;;:;:.1-t 1c'...le 

19. ~enc;~ne el ~cmot·e de ~us c1~co ca1·:1cn~s fa~cr:t~s: 

'· 
2·---~-------------3. ________________ _ 

4. 

~. 

20 • .c.C1..1z.le5 s=n las estacione:: de raa10 aue .:!sc:..~na~·-------

~l • .!F"or aue le c;iu•tan de mane-~ esoect<?<l las .:an=i~nes auie 

·""'1'MClCi10-

ott·a5 oer9cnas aue Usted conc~e? S¡ No __ 

::: • .!..F'or cue· --------------------------



24. lOue rel1g1on pra.:::t1ca7·---------------

:5. ¿considera importante tr·~n5m1t1r• su r•eliQ1cn a sus Ml :os; 

si __ No __ 

20. ¿por auo? ________________________ _ 

27. ¿compra aloGn tipo de loterla? S1 No __ 

28. ¿cual? __________________________ _ 

29. ~Por Que"";·-------------------------

30. ~nc1cne c:1nco e:;preaiones Que mae u!!.e en su .,,ocabular-10 

cotidiano y eKpllQU• &u a1~nificado1 
!. ____________________________ _ 

2. ____________________________ _ 

4. ________ ,__ ____________________ _ 

\5, 

31 . .;.Q,:e "Test:. .1-ja=es se real1:::an en su t:omun~dad7' ______ _ 

~=. Por lo re~ular. ¿a Que tioo de fiestas a51ste~-------

33. ¿En que valores c:.l"ee7 ______ . 

34 • .:..Giué s1gn1f1.=ado tiene para. Usted la oal.:i.tw.a cultura!· __ _ 

35. En ::aso de que sea usteo ama ,je; =.;.:;.a. ...c:ons1:jo:.··; que 

1.aborea d1ar·1~s en el hocu:u· 50n impo:·tantes cara 1.as 

actív1dades qu~ r·ca!1:a 5U fa~111a. incluso 5~ esco5c~ 

51 __ No __ 

36 • .:.For oue? _________________ -------

51 lo oref1ere, es::1·:ca ao1..1 su nomcre_+ __________ _ 
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ANEXO 2 

Cuestionarfo No. 

CONTESTE SI ESTt'l DE ACUERDO <Ai. EN DESACUERDO <L' , O 

INDIFERENTE <ll CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: 

1. La9 mujeres son 111~tern.:.les y se enc:ari;.an de la cr1an;;a de les 

hiJos por instinto propio. <A> __ <D> __ (!¡ __ 

2. La c:ap.:H:1caa de L1n ho:-:are e=.: diferente • la de una mUJOI"' y 

ambas se complementan. <A> __ <D> __ cu __ 

3. En termines Qenerale~. los hor&brea no est~n emocionalmente 

preparados para quedarse en casa y a.sumir el rol ccmestico. 

<A> <0) (!) 

GRACIAS POR SU \'HLlOSH COOPEF.HCIC·"I 
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