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EPIGRAFE 

Uno de los objetivos de la sociologia desde el siglo XIX, ha sido 
una búsqueda constante por esclarecer y transformar aquellos 
mecanismos que separan al ser humano de sus creaciones, es decir, 
aquello que desdobla y trastoc.:i las relaciones sociales, 
invirtiendo todas sus cualidades en cñntidades, a través de lc:i 
mercancia. La familia hoy no ha sido la excepción. 

"EJ.. dinero, como est;e poder de inversión, aat"úa, pues, en cont;ra 
de1 individuo .y de l.o.s víncul.os socia.les, et:c., que afirman ,:§er 
esencia1es. Convierte :J..a .lea:J..t;ad en fe:J..onía, e1 amor en odio y el. 
odio en a.mor, l.a virt:.ud en vicio y e:J.. ·vicio en virtud, a.l. .siervo 
en señor y n1 señor en siervo,· .1.a est:.upiclez en t:a.lent:o y a:L 
t:ilJ....ento en estupidez. camio e.J.. dinero, en cuanto el.. concepto 
exist:ent:e y efect:ivo de1 vaior, trueca y conftlnde t:od.a.s ias CO$aS, 
represent:n :La confusión e inversión gener.a.i de 1as cosa.s t:od..a.s y 
es, por t:..::int:o, ei mundo invertido, ia. con~usión e inversión de 
t:odas J..as cua:J..icl.ades nat:u.:r.al.es y humanas. Quien puede con su 
dinero con:q>rar va:Len t:in es va1ien t:e, aunque sea un cobarde. Y, 
como e1 dinero no se cambia por una det:e.r:mi.Dada. cua.1.idad, por u.na 
cos.:i det:e.r.m.ina.da o por una det:e.rminada fuerza humana, si.no que 
t:odo ei nrundo objet:ivo hum.ano y nat:ura:L, tenemos que -considerado 
desde e:L pu.nt:o de vist:n de su poseedor- trueca t:od.a. cua.l..ic:lad 
cont:ra cuaJ...quier objeto, inc.1.u.so contrad.ict:orio ~oaon aqué.J..1a: 
he.rma.na io.s po:Lo.s nuís coZJt:rarios y ob:Z..iga a.l. a.brazo de .l.o 
contradictorio. Si t:.om.:unos a.l hombre y su act:it:ud a.nt:e e.1 mundo 
como una actitud htlDUUla, vemos que sól.o podemos cambiar amor por 
amor, confianza por confianza, et:c. Quien quiera gozar de:Z.. art:e 
necesit:a ser un hombre art:íst:ica.ment:e cu:Z..t:o; quien desee inf:Z..uir 
sobre otros hombres t:iene que ser un hambre que ejerza sobre e:Z..J..o& 
una inf:J..uencia rea.1..ment:e e.st:i.mu:J..n.nt:e y propu:J..&ora. Cad..3 una de .1.a.s 
act:it:udes de:L hombre ant:e e:L hambre y ante :La nat;uraieza tiene que 
ser una deCe:rmin3dzl .m.::inifesCación de su vida individuai reai, u.na 
manifest::.ación que corresponde a:J.. abjet:o de su vo.1unt:ad, Quien 
experimente amor sin ser correspondido, es decir, sin que au aznor 
provoque e.1 amor de:J.. ser amado, quien por ~dio de au 
manifestación de vida como amante no sea, a.I. mismo tie.npo, un ser 
amado, sentirá que su amor es impotente, una fuente de desdicha.•l 

Carlos Marx. Manuscritos Económicos y Filosóficos. P.p. 159-160 
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INTRODUCCIÓN 

La denominación del p1anteamiento de1 prob1ema.2 de la presente 
investigación es el siguiente: 

¿Cuáles son las caracteristicas de La t:amil.ia como unidad social. 
de anál.isis en la comunidad?, Y ¿cuáles son los elementos que la 
hacen a esta formar parte fundamental de la al.ienación que realiza 
el Estado?, Ya que amortigua la 1.ucha de el.ases, reproduce el 
orden social. preestablecido al. hacer propios .los modelos de vida 
ajenos y ¿cómo es que los generali::a en la ideolog.1.J? En México 
durante el periodo de transición dcJ Estado de 1976 a 1997. ?3 4 

La SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXICO es el estudio de la 
institución de la familia, por eso es un planteamiento 
socio16gico, circunscrito a los factores demográficos e históricos 
de la sociedad mexicana. 

La familia en México es causa y consecuencia 
en ella se encuentran los elemento!; de la 
mostrando las contradicciones. 

de procesos sociales, 
sociedad conjugados, 

Por ello, el problema de la familia en México está directamente 
relacionado con los procesos sociales de: industriali~aci6n, 
proletari=ación, urbanización y aculturación, debido a que se 
manifiestan los cambios en la organización social tanto en forma 

2 Para ver el planteamiento de Ja investigación en forma completa consultar 
el diseño de investigación social de la presente investigación. donde se 
encuentran la: denominación, más la definición, más la delimitación, más los 
objetivos, más la selección del universo, más el programa de investigación y 
más el esquema de investigación que conforman el total del planteamiento de 
la investigación, aquí solo se presenta una síntesis. 

3"Toda ciencia implica una elección, y en ciencias sociales esta elección no 
es producto del azar, sino que está íntimamente ligada a una perspectiva 
global determinada. La visión del mundo de las clases sociales condicionan 
entonces no sólo la última etapa de la investigación cientifica social, la 
interpretación de los hechos, la fommlación de teorías, sino la elección 
misma del objeto de estudio, la definición de lo que es esencial y de lo que 
es accesorio, las preguntas que se plantean a Ja realidad; en pocas palabras, 
condicionan la problemática de investigación ... la realidad social, como toda 
realidad es infinita." Michel Lowy Dialéctica J' Rcl'olucián P. 27 

4 "Los conceptos necesarios para Ja fundación del problema., y que 
consideramos pertinentes o relevantes para el tema y Jos conceptos que se 
originan de observaciones empíricas y que no están definidos en los textos." 
Raúl Rojas Soriano Guía para realizar inl'cstigaciones sociales. P. 7 

--------------·· ··--
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asociativa como disociativa, 
institución socia1 sensible 
el carácter sociológico. 5 

lll 

repercutiendo 
como lo es la 

en forma 
familia. 

di recta en una 
Por ello tiene 

El presente trabajo consta de tres partes: primero, la explicación 
teórico metodológica del modelo de estudio de la familia, la 
familia en el ámbito microsocial y la familia en el ámbito 
macrosocial. 

El interés sociológico del estudio de la familia, tiene diferentes 
elementos como que la familia es: 

Una inst1tuc1ón primaria, en tanto originariarnente fue ld 
primera forma de organización social surgida a partir del 
desarrol.l.o de .la sociedad y de ln emancipación del ser hu.mano 
frente a su medio, y dio origen a otras instituciones como: el 
parentesco, la paternidad, la maternidad, el matrimonio y la 
herencia. 

Una institución sensible a los movimientos sociale.c;:, que por 
definición son aquellas acciones sociales encaminadas a modificar, 
afectar y vulnerar signiíicativamcnte a las instituciones. La 
historia de las transformaciones de la familia es la historia de 
los movimientos sociales signiíicativos de una sociedad. 

Productora y receptora de cambios sociales, los cambios de las 
estructuras sociales tanto materiales como ideológicas afectan ~n 
primer lugar y en forma significativa a los individuos de la 
famili~ convirtiéndolos en promotores y agentes del cambio 
social, independientemente de su orientación los encontramos 
retroalimentando a la familia y a los movimientos sociales. Los 
movimientos sociales generales y universales han vulnerado a la 
familia en forma sianificativa como fueron: la revolución agraria, 
la revolución urba~a del neolitico y la revolución industrial 
modificando en forma sobresaliente su medio ambiente a través de 
las diferentes formaciones sociales como la comunidad primitiva, 
el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. 

Parte del desarrollo histórico porque ha ido 
desarrollo de la sociedad y ha sido parte integra 
sociales antes mencionados. 

d 

de 
la 

los 
par del 
procesos 

- Origen de la división sociai tanto emocional como operativa para 
el trabajo, ejemplificando su aspecto ideológico y material 
respectivamente, produciendo un nuevo modelo para establecer 
consensos. 

5 "El punto de partida de la investigación debe ser, formalmente idéntico al 
resultado. Este punto de partida debe de mantener su identidad en todo el 
curso de razonamiento, ya que sólo así se garantiza que el pensamiento no se 
pierda en su camino. Pero el sentido de la indagación estriba en que, en su 
movimiento en espiral, llega a un resultado que no era conocido en el punto 
de partida, y que, por tanto, dada la identidad formal de este último y del 
resultado, el pensamiento llega, al final de su movimiento, a algo distinto, 
por su contenido, de aquello de que había partido." Karel Kosik Dialécrica 
de lo concreto. P. 48 
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Considerada como eje 
consensos se J.levaron y 
acordar se externalizó a 

deJ. control social, porque los primeros 
llevan a cabo en ella, este modelo para 
otras instituciones. 

Por todo lo anterior la 
solidaridad. La familia marca 
redes en la sociedad a través 
sociales delineando mandatos 
establecidos. 

familia es el fundamento de la 
el establecimiento de las grandes 
de complejas y variadas rcldciones 
sociales a partir de los ritos 

El interés sociológico se deriva de la relación de 
básicos de la sociologia y de la familia a. nivel 
además' de forma especifica de la ramilia en M6xico 

los conceptos 
general, pero 
y su contexto 

sociocultural. 

Para ubicar el problema, adcrnás 
contextualizar a las familias 
histórico, la cual ha ido perdiendo 
metamorfoseadas por el Estado. 

de lo anterior es 
mexicanas en el 

necesario 
desarrollo 

funciones, las cu ... ,les h.:in sido 

Esta misma pérdida de funciones ha provocado la. absorción de las 
funciones económicas por la empresa: negocios, f:ábrica.s y 
mercados, las funciones de salud en hospitales, cl\.nicas y 
farmacias, las de comunicación en televisión, cine y radio, las de 
alimentación-nutrición en restaurantes y comercios públicos, las 
del ocio y la recreación en medios de comunicación masivos, a.si 
como la sexualidad en la propaganda y ''sex-shoping''. 

Este alejamiento de las funciones de la famili.:i por parte del 
Estado las ha convertido en mercancia!:>. Tiene diferentes 
implicaciones sociológicas; mayor control social del Estado, 
mercantilización de la vida cotidiana y la .:iparición de nuevas 
instituciones con un carácter vera=, absorbente y global a partir 
del modelo de la familia. 

La alienación en la familia se explica a partir del desarrollo de 
una estructura o modelo, peculiar de la misma. 

Por lo tanto, el problema principul de la famili~ es su 
alienación, este es el origen de la problemática de la !'arnilia y 
de muchos problemas sociales y no consecuencia como lo ha 
interpretado el funcionalismo, señalándolo como: disfusión o 
familia desintegrada. 

El origen de la familia lo encontramos en el desarrollo histórico 
conflictivo con otras instituciones, por ello hay que diferenciar 
origen de consecuencia, fenómeno aparente del núcleo esencial, sin 
embargo, apariencia más esencia nos dan como resultado la realidad 
del fenómeno. 

Por todo lo anterior entiendo por tesis, la argumentación que 
tiene corno finalidad proponer un conjunto de razonamientos lógicos 
y ordenados, de tal suerte que respondan a un principio general y 
global, donde se exponen las conclusiones o de una idea o juicio. 

-
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El eje de este trabajo, es el desdoblamiento o la metamorfosis de 
las funciones tradicionales de la familia en mercancias y 
funciones del Estado que se convierten en alienación. 

El. conocimiento de la familia por lo mismo es muy complejo y 
explicó la investigación a partir de una es.tructura a la que 
denomino modelo, porque partimos nuevamente de aspectos concretos 
de la familia y llegaremos a procesos sociales, de aqui la 
utilización de la dialéctica. 

Entonces la SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXICO es un trabajo que 
como proyecto, reúne en su seno dos caracteristicas fundillTientales; 
por un lado a la totalidad de los fenómenos, procesos y factores 
sociales generados en torno a la familia, ampliándose a la 
comunidad y por otro la clasificación minuciosa de estos con su 
interpretación en la sociedad mexicana. 

Los objetivos de la SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXLCO como 
trabajo son: 

1) Teóricos.- Enriquecer el debate del estudio de la ramilia en la 
teoría social aportando un modelo de análisis de estudio de la 
familia en México, delimitando los factores de la familia con 
respecto a la totalidad de los procesos sociales. 

2) Técnicos. - Brindar elementos de tecnologia social para conocer 
a partir del estudio, comprensión y análisis de la familia el 
conocimiento integral de la comunidad. 

Y 3) Políticos.- Esclarecer los 
reproducción del orden social, 
instituyente para aclarar y poner de 
comunidad y la satisfacción de estas 

factores propulsores de la 
recuperando el elemento 

relieve las necesidades de la 
de manera autogestionaria. 

Ahora bien, el objeto de estudio, se integra a partir de la 
conjunción de diferentes variables de la familia, su análisi.s y 
reflexión, pensando en las implicaciones tanto del proceso de 
alienación de la familia como de la sociedad, además de considerar 
a la familia como una unidad de análisis de la comunidad y de la 
sociedad. 

La finalidad de este trabajo es brindar un espectro amplio del 
estudio de la familia en México, aclarando conceptos para servir 
de base para futuros estudios de caso: por rama productiva, por 
clase social, por región socioeconómica. En esta etapa del trabajo 
no se pretende el estudic1 de campo. 

Para la preparación de este modelo rea.licé trabajos de 
investigación documental previos, de tal suerte, es producto de 
una síntesis de diferentes trabajos anteriores, como: 

- La construcción de un modelo amplio y general de los elementos 
sociológicos de la familia. 

Una cronología de las diferentes definiciones de la familia 
elaboradas tanto en las ciencias sociales como en el pensamiento 
social, abarcando diferentes corrientes de interpretación en 
distintas épocas. 
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Una revisión bibliográfica de la familia, incluyendo libros, 
revistas y tesis, especializadas y no especiali::.adas en ciencias 
sociales y de los diferentes temas relacionados con la familia. 

Un análisis y correlación de los elementos de las regiones 
socioeconómicas, las clases sociales y los procesos sociales con 
las diferentes etapas del modelo de SOCIOLOGÍA DE LJ\ FAMILIA. 

La elaboración de un fichero ordenado por temas y subtemas del 
esquema de investigación, desarrollados estos se convierte en los 
temas del modelo y de los capitules tres al doce. 

Además, la SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA es un recuento, revisión y 
diagnóstico de los trabajos eíectuados acerca de la familia en 
México, por autores y visiones diíerentes. Se recopilan 
respondiendo al interés de la sociedad por la comprensión de la 
familia. 

El fin es construir un lluevo modelo de estudio de la familia, 
donde se plantean J.os diez aspectos .íundament~les para el estudio 
de J.a familia presentados cada una de ellas como capitulos. 

Metodológicamente hay dos vertientes para el estudio de la famil.ia 
bien claros y respondiendo a dos ópticas: de lo particular a lo 
general (mujer-familia), y de lo general a lo particular 
(comunidad-familia), inductivo y deductivo, el dialéctico tendria 
que romper con estos dos modelos y generar uno nuevo donde se 
destaque la dialéctica entre: comunidad, individuo y familia. 

Además se presenta como una guia didáctica, una unidad de análisis 
y un modelo de recolección de datos: 

1) El estudio de la familia en México es una guia didáctica porque 
reúne los elementos teóricos y técnicos del proceso de adquisición 
de conocimientos, para brindar un parámetro que sirva como base de 
medición y análisis del conocimiento de temas específicos de la 
familia. 

2) Un breviario metodológico en los aspectos más fundamentales del 
trabajo, tanto al interior como al exterior de la familia. 

3) Es una guía para intervención por ser un modelo de 
participación en la familia mexicana, en la comunidad, en el nivel 
microsocial en las relaciones de la familia con el individuo y en 
el nivel macrosocial en las relaciones generadas entre la familia 
y el resto de la sociedad. 

Cada comunidad presenta su problemática socioeconómica especifica, 
la cual representa un reto y una estructura diferente para el 
investigador, por ello la SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXICO 
presenta un universo concreto de elementos para ayudar a delimitar 
la problemática de la institución familiar en México, marcando 
etapas y momentos de la participación-acción en la comunidad. 

Es un modelo de análisis, el cual clasifica los elementos más 
preponderantes del estudio de la familia en México desglozándolos 
a una unidad cuantitativa y ayuda a elaborar un socioaná1isis de 
1.3: comunidad o desglosa los elementos cualitativos hasta 
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particul.arizarlos a su mínima expresión y asl poder elaborar una 
relación interactuante. 

Está concretización de 
parte de la totalidad 
cambio. 

elementos hacen posible entenderlos corno 
en un proceso conflictivo y en continuo 

La SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXICO también es un socioanálisis, 
entendido éste como un conjunto social para la intervención en 
grupos y organizaciones, donde se considera a la familia como 
grupo primario. La diferencia entre institución del análisis y el 
análisis institucional, radica en que mientras el primero tiene 
como objeto de estudio la investigación oficiosa de la 
reproducción social de la familia, ésta se encuentra orientada a 
refuncionalizarla, adecuarla y estructurarla de acuerdo a los 
lineamientos del orden establecido y el segundo detecta los 
elementos de la institución, la dialéctica entre lo latente y lo 
mai=iifiesto. 

La dialéctica es un método de pensamiento y de interpretación del 
mundo natural y social, por tanto se puede utilizar en las 
ciencias sociales como en las naturales. o sea que es una forma de 
analizar el universo que parte del axioma de que todo se encuentra 
en un estado de constante cambio y flujo, y la familia no es la 
excepción pues es una institución primaria, también la dialéctica 
es el método que se utiliza en el análisis institucional. 

La dialéctica explica la contradicción en un conflictivo 
desarrollo histórico, particularmente esto ocurre con la familia 
que va en paralelo con la sociedad, siendo receptáculo y donde se 
originan varios fenómenos sociales. 

La dialéctica es la lógica de la 
la dialéctica en el estudio de 
encontrar estas contradicciones. 

contradicción 
la familia 

y la aplicación de 
es el método para 

El principio fundamental de la 
sometido a un proceso constante de 
o bien tesis, antitesis y sintesis 

dialéctica es que todo está 
cambio, mutación y desarrollo. 

Engels define la dialéctica como la ciencia de las leyes generales 
del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana 
y el pensamiento. 

Las tres leyes fundamentales de la dialéctica son: 

La ley de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa, 

La ley de la interpenetración de opuestos, y 

La ley de la negación de la negación. 

·--~ 
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Los momentos de la dialéctica son muchos y variados,, 
solamenLe enunciamos tres para relacionarlos con 
tesis, antítesis y sintesis. 

sin embargo 
la familia: 

Por ello se busca mayor i:iqueza utili~ando el método d• 
investigación dialéctico, porque encontramos en la familia una 
tesis: la familia en relación estrecha con el individuo (el campo 
donde se dan los .fenómenos de carácter psicosocial) .. Un elemento 
contrario, la anti tesis: la famili,"1. en el entorno de la 
comunidad. (el campo donde encontramos los fenómenos culturales) Y 
la conjunción conflictiva de estos dos elementos nos da una 
sintesis: las familias agrupadas conforman un conglomerado llamado 
sociedad. (el campo sociológico porque ahi se dan las 
interrelaciones entre individuos, grupos e instituciones). 

La presente investigación y por consecuencia el modelo planteado 
.consta de dos grandes partes: la primera en un nivel microsocial 
se desglosan los mecanismos de reprodt1cc~ón de la familia en 
México y se explican del capitulo tercero al sexto, y la segunda 
parte comprende del capitulo siete al doce, donde se delimitan en 
un nivel macrosocial aquellos factores propulsores del cambio o de 
la estabilidad de los elementos de la familia en la sociedad 
mexicana en momentos de transición. Ellas son variables que se 
presentan como capítulos. 

Los capitules de que consta el trabajo son: 

Capítulo l Hacia una Sociología de Cap.1.tulo 7 Historia de la 
la Famil.ia en México; familia: 

Capítulo 2 Marco Teórico; Cap.1.tulo 8 Poder y Familia: 

Cap.1.tulo 3 Cicl.o Familiar; Cap.1.tulo 9 Estructura de la 
Famil.ia; 

Capítulo 4 Funciones de la Farn.il.ia; Cap.1.tulo 10 Ubicación de la 
Famil.ia; 

Capítulo 5 Autoridad; Cap.1.tulo 11 Rel.ación Legal. de 
la familia con el. 
Estado; 

Cap.1.tulo 6 Parentesco; Cap.1.tulo 12 Pobl.aci6n 
Famil.ia. 

El hilo conductor es el desdoblamiento de funciones de la familia 
en mercancías y/o en funciones del Estado, es decir, la alienación 
de la familia, presentado en cada uno de los cap.1.tulos como parte 
integrante de un modelo para el estudio de la familia en México. 

Los conceptos utilizados para la interpretación de este proceso 
son: familia, sociología de la familia, sociología de la famil.ia 
en México, enajenación y comunidad .. - (ver marco teórico) 

Los alcances de l.a SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXICO son: 

l) Delimitar la 
fami1ia mexicana 

totalidad 
con una 

de la problemática del estudio 
guía te6rica-metodol.6gica donde 

de 
se 

la 
va 

y 

- A ...._ 



lffTROOUCCION IX 

ana1~zando meticu1osamente cada uno de estos elementos, se 
clasifican y se derivan de esta manera dos en~oques: 

a) Como guia integra1 del estudio de la comunidad a partir del. 
estudio de la familia del. capitulo tres al doce; 

Y b) la proíundización en un tema particular. 

2) Como guía para un curso de la sociologia de la familia en 
México, porque brinda las bases teóricas del desarrollo histórico 
y de la problemática actual de la familia mexicana en sus 
diferentes aspectos: clases sociales, regiones y ocupaciones. Con 
dos orientaciones simultáneas y no excluyentes, una hacia los 
especialistas del estudio de la familia como son: sociólogos, 
antropólogos, dernógrafos, abogados, psicotcrapeutas, pedagogos, 
sexólogos, trabajadores sociales, urbanistas, ecólogos etcétera y 
hacia quienes se introducen en el estudio de la 9ociedad. 

En esta primera etapa del proyecto se formula lci guia de estudio, 
planteando las instituciones y sujetos sociales quienes están 
interesados en el estudio de la .familia en México y su 
interconexión con la problemática de la sociedad. 

Y 3) Brinda elementos necesarios para un trabajo 
interdisciplinario en la investigación de la familia en México. 

Las potencialidades de la sociologia de la fumilia en México son: 

1) Brindar las bases y el instrumental teórico, metodológico y de 
tecnologia sociológica para recabar información, aunque en este 
momento no se pretende ni se llega a un estudio de caso o de 
comunidad, por tanto no puede brindar datos cmpiricos conrrontados 
y concluyentes. 

Y 2) Es una visión sociológica de la problemática de la familia en 
México. 

Para la construcción de un modelo, el cual funja como una guía 
taxonómica del estudio de la familia, es necesurio primero 
enfrentarse al análisis del estudio de la familia y segundo, como 
~lemento periférico en estudios de procesos sociales como la 
migracion, aculturación, explosión demográfica, urbanización, 
socialización, educación, etcétera. 

En el presente trabajo se comprobó la siguiente hipótesis:6: 

PREMISA "A": 

El conocimient:.o de la t:.otalidad de los procesos, 
movimient:.o.s socia.1.es de una comunidad es un 
conocimiento de la totaiidad de la famiiia. 

relaciones y 
efecto del 

6 "La hipótesis es la respuesta tentativa a nuestro problema, la cual se 
ratificara con la investigación. Algunos investigadores la consideran la 
columna vertebral del trabajo. Desde el punto de vista lógico, la hipótesis es 
un supuesto: responde al ¿qué buscamos?, y antes de la investigación es una 
posibilidad o de trabajo. Guillermina Baena. Instrumentos de /nl'estigacitín. 
P. 19 
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PREMISA ºB": 

E1 conocim.ient;o de 
famil.ia es 1a causa 
1as re1aciones y 
comunidad. 

la t;ot;al.idad de la apariencia y esencia de la 
del conocimiento del conjunto de los procesos, 
los movimientos sociales encontrados en la 

CONCLUSIÓN: 

Entonces el conocimiento de la totalidad de la 
resultado el conocimiento de la tot:al.idad 
rel.aciones y movimientos social.es encontrados 
además de conocer el mecanismo por el cual se 
esta manera se reproducen. 7 

familia nos da como 
de los procesos, 
en una comunidad, 

retroaliment;an y de 

Al explicar estos 
retroalimentación de 
y colectivo estamos 
pérdida de funciones 

mecanismos de reproducción social y de 
pautas y normas de comportamiento individual 
encontrando al proceso de alienación y a la 
de la familia como núcleo de este proceso. 

Para esta comprobación fue necesario el recopilar, articular y 
plantear varios elementos de los estudios anali~ados. 

Se generó de esta manera el modeio de estudio sistematizado en la 
SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA representando a la vez: un recuen~o, una 
revisión y un diagnóstico de dichos trabajos. 

Se articuló un nuevo modelo de estudio de la familia, 
diferenciando una relación entre familia y proceso sociai con un 
aspecto de la famil.ia en particular, sin embargo, no es ajeno al 
empirismo empleado en los estudios de caso. 

El origen del modelo es doble, por un lado la comprobación de la 
hipótesis planteada y por el otro un interés de instituciones, 
investigadores y docentes en torno a la familia así como plantean 
la necesidad de generar modelos alternos de explicación de la. 
familia. 

A continuación iniciaremos con la explicación del modelo en el 
capitulo siguiente, Hacia una Sociologia de la Familia en México. 

7 "Esta ley establece que cuando un concepto X es igual al concepto Y, a la 
vez que éste otro concepto Y es igual a un tercer concepto Z, entonces el 
primer concepto X es igual al tercer concepto Z. Henri Lefebvre. uJgica 
Formal, Ltjgica Dialéctica. P. 25 
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FAMILIA 

_;,-_ 

CVAOllO No.1 GVÍÁ OE LA .SOCIOLOGÍÁ OE LA FAMILIA 

MICROSOCIAL 

MACROSOCIAL 

);- CICLO DE LA FAMILIA 

);- FVNCIONES DE LA FAMILIA 

;.. AVTORIDAD-GOBIERNO DE 

LA FAMILIA 

;.. PARENTESCO 

,.. DESARROLLO HISTÓRICO 

DE LA FAMILIA 

;.. PODER Y FAMILIA 
,.. ESTRVCTVRA DE LA 

FAMILIA 

;.. VBICACIÓN DE LA 

FAMILIA 

;.. RELACIÓN LEGAL DE LA 

FAMILIA CON EL ESTADO 
,.. POBLACIÓN Y FAMILIA 

PARA AMPL:IAR VER APÉNDJ:CE No. 1 
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CAPÍTULO 1 
UN MODELO SOCIOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE LA FAMILIA EN 

MÉXICO 

;.. Definici6n del. mode1o 

El presente trabajo es un mode1o de estudio de 1a familia en México, 
el cual tiene como hilo conductor el desdoblamiento de ~unciones de 
la familia en mercancías constituyendo el aspecto fundamental, donde 
el ser humano se extraña de sus propias creaciones y las percibe como 
extranas, independientes y autónomas. 

La presente investigación se desarrolla para explicar aquellos 
aspectos de la familia, los cuales inciden definitivamente en la 
sociedad mexicana, la cual se encuentra en transición de un paso de 
la comunidad rural a la sociedad urban~, de un Estado Benefactor a un 
Estado neoliberal y de una familia rural-extcnsa.-poblacionist.a a una 
familia urbana-nuclear-antipoblacionista. 

:;,... Nive1es de análisis 

A) En tanto a la estructura del trabajo se tomo 
Gurvitch.- macrosocial y microsocial en que se 
investigación, para explicar cada uno de los niveles. 

B) En tanto estudio de una Institución se tomo 
instit:uyent:e, inst;it:uido e inst:.it:ucionali=:ación en 
familia. 

el modelo de 
esta 

a Lourau. -
cuanto a la 

C) En tanto al análisis se tomo a Marx.- tesis, antítesis y s1n~csis 

se explican en relación con los procesos que vive la sociedad y la 
familia. 

D) En tanto el estudio del poder se torno a Orlando Fals Borda.- poder 
y contrapoder en cuanto a la estructura de poder tanto al interior 
de la familia como al exterior, en la sociedad. 

E) En cuanto al desarrollo económico se tomo 
lumpendesarrollo (desarrollo económico), 
(burguesias nativas), en cuanto a paises 
subdesarrollados. 

a Gunder Frank 
lumpenburgues.l.a 

desarrollados y 

Todos ellos tienen como denominador común que su antecedente 
encontramos en el materialismo histórico, su orientación es la 
esclarecer los mecanismos de poder. 

lo 
de 

Su utilización es para 
explicar la importancia 
sociología de la familia. 

cada una de 
de cada uno 

las variables 
de ellos en el 

o capitulas, 
contexto de 

A continuación se explica familia y comunidad como objetos de estudio 
de la presente investigación. 
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r Exp1icación entre 1os dos objetos de estudio 1a fami.1ia y 1a 
comunidad .. 

La interconexión entre l.a famil.ia y 1a comunidad se establece por 
vasos comunicados entre los fenómenos sociales, las escuelas 
teóricas, las técnicas de acercamiento a la comunidad y las formas de 
intervención en ella. 

Si bien, se parte de lo general a lo particular siguiendo la 
estructura de concepto igual a familias, categorías igual a micro y 
macrosocial, variables igual a cada uno de los capitules antes 
mencionados, indicadores igual a cada una de las divisiones internas 
de cada uno de los capítulos e indices igual a la clasificación de 
cada uno de los indicadores. Estos son los elementos más 
particulares, sin embargo nos remiten a aspectos generales de la 
sociedad. Cada uno de los elementos de la ciasificación de la familia 
a lo largo del trabajo son definidos dentro de cad.:i uno de sus 
cap~tulos, confoDnando una estructura lógica entre ellos. 

Este modelo de estudio de la familia en México se construye a partir 
de la división del estudio de la familia en dos grandes categorías o 
niveles: el microsocial y el macrosocial. 

La relación de familia y comunidad es la misma que se da entre los 
estudios de los pequeños grupos con aquellos de los grandes grupos. 
Aqui se plantea un modelo de estudio de la familia en México, el cual 
con sus limitaciones y restricciones es un camino entre muchos otros 
para entender los procesos vividos por la familia. Existe únicamente 
en cuanto realiza una praxis en el desarrollo histórico. 

Es asi como se concibe el presente trabajo como una investigación 
interactuante con la realidad social, si bien teórica no esta 
abstraída de lo sucedido en la sociedad, por ello se verán a lo largo 
de ella algunas observaciones de la realidad social. 

La intención del presente trabajo es diferenciar o distinguir la 
representación ideológica de la familia en la "familia feli::", de la 
institución social dinámica y conflictiva origen de otras 
instituciones, o sea la comprensión real del fenómeno. 

ror ello la complejidad del estudio 
-1 nstitución donde se encuentra inmersa 
elemento fundamental que nos va a dar un 
elaboradas desde y para el poder.9 

de la 
la vida 
conjunto 

familia como una 
cotidiana, como un 
de representaciones 

8 "Los conceptos poseen un aspecto cualitativo o intensión o un aspecto 
cuantitativo o extensión: La intención comprende al grupo de cualidades de los 
procesos que el concepto comprende en su determinación. En cambio la 
extensión indica la cantidad de procesos que el concepto contiene en su 
determinación de los conceptos. Eli de Gortari. Introducción a la lógica. P. 37 

9 "La destrucción de la pseudoconcreción del mundo enajenado de la 
cotidianidad se efectúa como enajenación, como modificación existencial y 
como transformación revolucionaria. Puesto que en esta enumeración se 
establece cierta jerarquía, cada una de las citadas formas de destrucción 
conserva una relativa independencia. en cuyo ámbito es indiscutible. El mundo 
de la cotidiana familiaridad no es un mundo notorio y conocido. Para conducirlo 

-
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Además 1a importancia del presente modelo es diferenciar 
representación de concepto, proponiendo una serie de temas y subtemas 
para aglutinar un estudio íntegro y total de la f.:i.rnilia, aunque con 
senci11ez pues no se pretende presentar como modelo único. 

Este desdoblamiento de las funciones de la familia en rnercancias es 
sin duda el núcleo interno de la familia hoy, encontrándola frente al 
familismo, compañerismo, ideología de la "familia feli;:" e "ideologia 
del confort". 

Es aquí donde cobra importancia el concepto de car.:'1ctcr social como 
aquella estructura psicosocial orientada desde el poder para hacer 
que el individuo realice necesidades del sistema social y económico, 
como gustos y preferencias individuales, convertidos por ld sociedad 
de consumo en hábitos duraderos, esto es fundamental para la 

·.reproducción de la sociedad de consumo, del consumo conspicuo y de la 
economía ficción.10 

Los pape1es de1 sociól.ogo en el estudio y análisis de la vida 
cotidiana de una institución como la familia y el carácter social se 
ven de una manera subrayada, pues para Paul B. Horton son: dirigir y 
elaborar investigaciones científicas, contribuir al rompimiento de 
modelos erróneos, asesorar la acción social con determinada 
orientación, desarrollando actividades de técnico y actuando como 
maestro .11 Los campos del sociólogo son tres: .la investigación, la 
docencia y la promoción social. 

La relación del 
sociólogo es 

presente 
que se 

trabajo con los 
conceptual izaron 

diferentes papeles del 
diferentes elementos 

de nuevo a su propia realidad debe de ser arrancado de su familiaridad 
íntimamente fctichizada y descubierto en su brutalidad enajenada.. La 
enajenación de la cotidianidad se refleja en la conciencia ya sea como posición 
acritica, ya sea como sentimiento de lo absurdo. Para que el hombre descubra la 
verdad de la cotidianidad enajenada, debe de encontrar salida de ésta, debe 
lograr distinguirse de ella y liberarla de la familiaridad, y ejercer sobre ella cierta 
·violencia· ... Nos parece que uno de los principios esenciales del arte moderno, 
de la poesía y el teatro, de las artes plásticas y el cinc, es la ·violencia· que se 
ejerce sobre la cotidianidad, la destrucción de la pscudoconcreción." Karcl 
Kosik.Op. Cit. P.p. 102-103 

1 O "En el concepto de la práctica, la realidad humano-social se presenta como 
lo opuesto al ser dado, es decir, como aquello que forma el ser humano a la vez 
que es una forma específica de él. La praxis es la e.'ifera del ser humano. En este 
sentido, el concepto de práctica constituye el punto culminante de la fi/osqfia 
moderna, que, frente a la tradición platónico-aristotélica, ha puesto de relieve el 
verdadero carácter de la creación humana como realidad ontológica. La 
existencia no sólo ·se enriquece· con la obra humana. sino que en ella y en la 
creación del hombre -como en un proceso ontocreador- se manifiesta la realidad, 
y en cierto modo se produce el acceso a ésta. En la praxis humana acontece algo 
esencial, que no es mero símbolo de otra cosa. sino que posee en sí su propia 
verdad y tiene, al mismo tiempo, una importancia ontológica." Karcl Kosik. Op. 
Cit. 240 

11 Paul B. Hartan. Sociología. P.p. 39-43 

~ .. ,.- --------
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para1e1amente a cada uno de los elementos del modelo: ciclo, 
funciones, autoridad, parentesco, desarrollo histórico, poder, 
estructura, ubicación, relación legal y población. Teniendo como eje 
a la familia y elaborando otras conceptualizaciones como: muchedumbre 
solitaria, carácter social, control social, herencia, migración, 
natalidad, mortalidad, terapia familiar entre otras. 

Es una SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA porque se anali~a a la familia, desde 
la óptica del análisis institucional detectando como ya se señalo la 
tesis, antítesis y sinte!Jis de la familia y los aspectos 
instituyentes, instituidos e institucionalizados de la institución. 
Si la tarea del sociólogo consiste en apuntalar un plantc .. "tmiento 
teórico, este trabajo enriquece el análisis institucional y refuta el 
análisis funcional de la familia elaborado a partir del estructural 
funcionalismo. 

Es una SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA porque se estimuló l.a imaginación 
sociológicu a partir del fichero, elaborado a partir de la artesania 
intelectual acorde con el esquema de investigación, se elaboraron 
otras lecturas teóricas desembocando en otros tres ficheros, tanto de 
la Escuela de Francfort, como de la Corriente Institucional y la 
Sociología de la Liberación, ordenados por escuela y al interior 
alfabéticamente, este ordenamiento a la par de la observación de las 
modificaciones de la sociedad dio pie a: 

1) Plantear los 
tradicionalmente 
simbólico; 

diferentes aspectos 
no se tratan como: 

del 
el 

parentesco, 
parentesco 

los cuales 
solidario y 

2) Clasificar la autoridad de la familia y ver un punto poco tratado: 
la familia autárquica y la familia igualitaria; 

3) También se pudo visualizar el otro modelo de desarrollo histórico 
de la familia a parte del clásico, el desarrollo histórico de la 
familia en México, donde si se da una visión qeneral desde l.a familia 
comunitaria hasta la familia en la modernidad-y sus repercusiones. La 
familia en la modernidad significó un trabajo elaborado a la par del 
desarrollo del fenómeno, entonces implicó la imaginación sociológica 
c:n mayor medida. 

q) Se vieron claramente los pasos de transición de la familia rural a 
l~ urbana y de la familia extensa a la nuclear. 

5) Se plantea como apéndice una guia para elaborar estudios de vida 
familiar a partir del trabajo entre fichero, planteamientos teóricos 
y observación de la realidad. 

6) Existen constantemente referencias a otras culturas y épocas con 
la finalidad de resaltar un elemento de las familias mexicanas. 

Este modelo esta construido bajo las bases de los conocimientos y 
planteamientos teóricos de Kosik, Gurvitch y Eli de Gortari. Estos se 
oponen al paradigma funcionalista bajo el principio de Merton. Sin 
embargo, cabe hacer mención la visión de los sociólogos 
norteamericanos: señalan a la dia.l.•ctica como el paradigma 
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sociológico por excelencia, 12 aunque el paradigma funcionalist::a se 
concibe como el gran paradigma, aqui se realiza un reconocimiento a 
la riqueza del método dialéctico por parte de ellos, es decir los 
paradigmas son los grandes modelos y la SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA 
pretende por el contrario ser otro camino más, entre otros, 
recuperando varios modelos específicos de estudio de algún aspecto de 
la familia en un modelo mayor. 

Además estos sociólogos norteamericanos de los 
tipologia como un empleo básico en la 
paradigmas. 13 

años 1o·s señalan a la 
construcción de los 

Mientras Gurvitch sefiala: la sociologia tiene con10 método a la 
tipología de los fenómenos sociales totales, aunque la historia la 
supera, por lo cual se nota una convergencia en ópticas diferentes. 

Al. mismo tiempo coinciden en dividir los paradigmas en micro y marco 
aunque ellos los oponen y nosotros los complementamos y dC"stacamos 
sus elementos conflictivos, no es propósito del presente trabajo 
elaborar refutaciones a ellos, el objetivo de este modelo es la 
construcción del conocimiento con una óptica critica e integral. 

En suma, es una SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA porque es una propu.e-sta de 
modelo para el estudio de la familia desde la óptica del materialismo 
histórico tomando como hilo conductor de la investigación el 
desdoblamiento sufrido por las funciones de la familia en mercancias 
y en servicios prestados por el Estado. 

12 "lt might be noted that Friedrichs (1972) does take note of Kuhn·s 
clarification of the paradigm concept. Followingg Kuhns·s discussion of the 
importance of cxemplars in dcvelopment of a discipline. Friedrichs develops an 
idea for a type of exemplar for sociología which he calls ·1he 
dialectic. "However, he once again so revises the concepts that they lose their 
original content. In this case he argues that a strcam of articlcs in mayor joumals 
functions in the same way as do concrete accomplishments within a coherent 
research tradition. There are. of course. similaritics bctween the two. but unless 
the streams themselves are part of a research tradition they do not lend them 
selves to technical puzzle solving." Douglas L. Eckberg "The paradigm concept 
and sociology: a critica( revicw" P. 930 

13 "Another author. Andrcw Efli-at ( 1 972), feels that a rigorous application of 
the paradigm concept forces us to conclude that socioloj;(y is preparadigmatic. In 
his discussion of the concept. Effrat explicitly - choose to employ a 
'(c)onsiderably looser and more generous use ofthe criteria' and holds that such 
usage suggests ·~hat there have been a number of reignig paradigms"(Effrat. 
1972 1 lfn.). Havmg chosen this path. Effrat (1972:12-4) offers what is perhaps 
the !JlOSt elaborate method yet for generating paradigms in sociology. 
Spec1fically, he employs a typology based upon the interaction of two 
dimensions: (1) leve! ofanalysis (micro vs macro) and 2) substantive component 
emphasized (material, affective, ineractional, and idealist or symbolist). He thus 
generales eight paradigms for political sociology alone, and he admits that there 
may still be more." Douglas L. Eckberg Op. Cit. P. 931 
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~ Ramas de 1a socio1ogía re1acionadas con 1a socio1ogía de 1a fami.1ia 

También es una SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA porque establece las 
conexiones con las diferentes ramas de la sociologia con la 
sociologia de la familia, se establece el área de estudio dentro de 
la sociología, los objetos comunes con la sociologia de la familia, 
es decir las uniones de los dos conjuntos o los vasos donde se 
comunican unas con otras, esto es las intersecciones del conocimiento 
de cada una de ellas. 

Las diferentes ramas de la sociologia se relacionan con la sociologia 
de la familia: 

1. - La sociología clínica es aquella que desarrollil e implementa la 
terapia familiar, llevando a cabo la observación de la dinámica. de un 
grupo con su participación, este análisis esta formado por una o 
varias familias detectando sus demandas tanto latentes como 
manifiestas, donde debería de tener un campo de acción es en el 
sector público: la secretaria de salud SS, en el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) y en la UNAM, también público y de orden privado; 
en grupos de autoayuda como alcohólicos anónimos neuróticos anónimos 
y padres golpeadores anónimos. 

2. - La Sociologia del Conocimiento explica los mecanismos utili;:ados 
por la familia para introducir a individuos en un medio socio
cultural para interpretar las etapas cognoscitivas del individuo en 
relación a la familia y a su entorno social. Identificando los 
elementos sociohistóricos, económicos, ideológicos y políticos de una 
familia que determinan la percepción que tiene el individuo del 
mundo. 

Esto identifica a la familia como agente central de transición de los 
valores y patrones socioculturales. Las áreas en donde debería de 
estar esto es en las instituciones y universidades públicas y 
privadas. 

3. - La socio logia del desarrollo es aquella rama que ubica a la 
familia en los diferentes momentos históricos, al relacionar la 
organización sociofamiliar con los procesos y movimientos sociales 
que la modifican y transforman. Y al reconocer en la familia un 
indicador del proceso sociohistórico. Es aquí, donde se debe de 
conocer la identidad y vinculación entre familia y comunidad donde la 
primera es la impulsora de la segunda. Las áreas donde se debería 
desarrollar además de la UNAM, es el INI, INAH y ENAH 

4. - La sociologia de la educación para poder explicar a la familia 
como institución educacional primigenia y estudiar la importancia y 
alcance de la educación informal que recibe un individuo en la 
familia, de aqui la importancia de la educación informal, además 
relacionar los siguientes datos: educación familiar que es intangible 
con escolaridad y posición ocupacional, más bien esta es cualitativa, 
establecer los mecanismos de comunicación de una generación a otra .. 
La UNAM, la Secretaria de Educación Pública (SEP) Y La Universidad 
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Pedagógica Nacional serían los ámbitos por excelencia 
análisis público y privado al Instituto de Fomento a la 
educativa Asociación civil (IFIE). 

de estudio y 
Investigación 

5 .. -La sociologia de la organización estudiar .:l la familia como base 
de la organización social, en tanto organi=ación se cxternaliza en la 
empresa e industria en el desarrollo histórico de las sociedades se 
encuentra entre el proceso tecnológico y el de la organi=oción 
social, siendo la primera de e5tas la familia. Para poder explicar el 
familisrno como la carncteristic.:i mt1s notable de l.:is organizaciones 
mexicanas, que es la extensión de la familia en el sistema politico 
mexicano y empresarial, en el entendido que la mercadotecnia tiene 
como objeto y objetivo de su actividad a la familia reduciéndola. de 
unidad de producción a unidad de consumo. Por eso el ámbito de acción 
deberia de ser la Secretaria de Trabajo y Previsión Social {STyPS) 
con carácter público y en el privado la empresas e industrias y los 
medios de comunicación de masas. 

6 .. - La sociologia de la comunidad Interpreta las necesidades de la 
comunidad a través de las neccsj_dadcs de la familia, porque conoce a 
1a comunidad por medio de la familia como un elemento introductorio a 
ella. Visualiza y advierte los cambios suscitados a raí= del proceso 
de urbanización y migración en la sociedad urbana. Este conocimiento 
sistemático logra impulsar el desarrollo comunitario en el campo 
rural y urbano. identifica e impulsa a la comunidad como unidad 
social autoconsciente y constituyente básico de la identificación 
grupal y considera a la comunidad como unidad social económica y 
ecológica. Además impulsa el reconocimiento de las tradiciones 
comunitarias como el "tequio" y "mano vucl ta". Las áreas donde se 
deber~a desarrollar son en el hmbito póblico: el DIF y los gob~crnos 
de los estados. 

7. - La Sociologia de las rel:igiones esta caracteri::ada por estudiar 
los procesos aculturativos donde a través de la religión y por medio 
de la familia se han llegado a dar procesos de dominación muy 
trascendentes en la sociedad. Analizo l.:i re lución entre iglesia y 
familia, para establecer su control social. Interpreta el surgimiento 
de las religiones tanto politeistas como monoteistas y establece la 
relación con el tipo de familia que vive en una sociedad, explica 
porque una familia católica esta en relación con un proceso previo de 
conquista. Estudia la relación estrecha existente entre religión y 
movimiento social, religión y familia y su causalidad en el marco 
sociohistórico mexicano (guadalupanismo), además analiza la 
estratificación dentro de la religión y establece las semejan;,as y 
diferencias con la estratificación que produce y reproduce a la 
familia. Analiza el "sentimiento oceánico" que señala Freud en 
relación a la estructura de la familia. Por último reconoce y analiza 
el papel fundamental que cumple la imagen de la "virgen" en el 
comportamiento colectivo de los mexicanos a partir de la re1aci6n con 
la madre. El ámbito de acción público esta en la Secretaria de 
Gobernación (SG) y la UNAM, y en el ámbito privado el Instituto de 
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Lingüística de Verano y las Comunidades Cristianas de base con 
visiones diametralmente opuestas. 

8. - La sociolOgia del lenguaje estudia la relación entre problemas 
del lenguaje y conflictos familiares, analiza la reproducción del 
lenguaje a partir del proceso de socialización que se da en la 
familia, establece parámetros para evaluar y conocer como la 
estructura familiar interviene en la riqueza o pobrcz.:i del lenguaje 
del niño y esto como se rc:fleja en el desarrollo escolar. Establece 
genealogías lingüisticas y las relaciona con las gcnealogias de 
parentesco que las generaron. ·rambién analiza el lenguaje de la 
cultura de la pobreza a partir del estudio de la familia, con una 
doble intención, es decir, el "albur", establece relaciones de la 
utilización del lenguaje con la familia y la clase social. Analiza la 
estructura del lenguaje, su origen y funcionamiento como redes 
semejantes a las familiare5, estudia la participación del modelo de 
comunicación lineal y vertical dado en la sociedad, viendo su 
repercusión y papel de la familia. El ámbito de acción lo tenemos en 
las universidades que imparten la carrera de psicologia que deberia 
tener un soporte con los sociólogos. 

9.- La Sociologia criminológica destaca el papel 
reclutamiento y rehabilitación del individuo 
reincorporación como fuerza de trabajo. 

de la familia en el 
en la sociedad y 

Además analiza criticamente la relación existente entre delito, culpa 
y castigo por un lado frente a la organización familiar, para poder 
estudiar la introyección de normas y valores sociales a través de la 
familia, y señalar su relación con la transgresión, explicando el 
proceso mediante el cual una transgresión se convierte en conducta 
colectiva. 

Estudia las caracteristicas de una sociedad violenta donde el 
individuo responde con violencia desde el ámbito familiar reflejado 
en la sociedad, para poder explicar las características del criminnl 
que busca un castigo al. delinquir y su relación con la constelación 
f~miliar. Estudia la estructura de poder al interior de la familia y 
lo relaciona con el. sistema carcelario vivido en la sociedad. Destaca 
las redes y lazos entre las sociedades secretas dedicadas al crimen 
organizado y señala su semejanza con las redes de parentesco y de 1a 
.familia. 

Además estudia al. poJ.icia famiJ.iar internal.izado y sus 
manifestaciones implícitas como explícitas, por lo mismo reflexiona 
en J.os casos donde J.a pobl.aci6n esta respondiendo ante J.a injusticia 
con linchamientos colectivos y delinea su relación con la familia. El 
Ceptro de Atención a J.a Viol.encia IntrafamiJ.iar y el. Consejo PopuJ.ar 
Juvenil son instancias públicas donde se puede analizar esto. 

J.O. - La socioJ.ogia jurídica anal.iza J.a 
juez, criminal, jurado, etcétera como 
model.os de J.a famil.ia. 

estructura sociojurídica 
una externalización de 

del. 
J.os 

s=:::_--· 
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Estudia el origen de 
filogenéticamente como 
interacción humana. 

las normas sociales en 
otogenéticamente como 

la familia tanto 
producto de una 

Ana1iza los deberes y obligaciones de los miembros de unil 
ante la sociedad estudiando los mecanismos y los elementos 
origen a la solidaridad y establecen el consenso, el 
institucional de la instauración de las leyes a partir 
institución familiar. 

familia 
que dan 

análisis 
de la 

Estudios de los códigos extralegales surgidos a partir de la familia, 
analizan los códigos familiares de los estados de la república. Su 
ámbito de acción lo tiene en la Procuraduria general de la república 
(PGR) y las procuradurias de los estados y en la UNAM en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. 

11. - La sociologia del poder analiza el desarrollo histórico de la 
familia y de la estructura de poder, destacando la óptica de estudio 
de género, al relacionar los conceptos de matriarcado y patriarcado 
con la jerarquización y concentración del poder por sexo y clase 
social. 

Estudia la consecuencia del sustentar el orden establecido a partir 
de la estructura de la familia y de esta manera de la estructura del 
poder, analizando a los grupos de poder o élites a través del estudio 
de la familia que tiene el control económico, politice y militar. 

Comprender la relación de la familia con otras instituciones 
políticas, estableciendo la relación existente entre la familia y los 
movimientos sociales, al relacionar sobre el inconsciente poli tico 
con la estructura familiar externalizada en el resto de la sociedad 
reproduciendo esta estructura de poder a otros niveles. su ámbito de 
acción lo tiene en la UNAM. 

12.- La Sociologia económica estudia la transformación 
la familia, dentro de un proceso histórico de unidad de 
tan solo unidad de consumo. 

existente en 
producción a 

Estudia los mecanismos mediante los cuales los grupos de poder 
acumulan capital en relación a su parentesco y de como esto influye y 
repercute en el individuo común para la llegar a una posición socia1 .. 
Analizando las diferentes regiones socioeconómicas en relación a las 
familias que controlan la producción y el ingreso: estatal y 
nacional.mente, encontrando los mecanismos mediante los cua1es 
repercuten en el mercado interno en el país .. 

Relaciona el estudio de los procesos socia1es como: 
industrialización, proletarización, migración y urbanización como 
resultado de un desarrollo desigual y combinado. Ejemplificando muy 
bien en la creación de polos de desarrollo, impactando a la familia. 
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Ana1iza 1as causas económicas que deterioran 
ecosistemas de las regiones socioeconómicas y estudia 
dada en la comunidad. 

los diferentes 
la recuperación 

Estudia el reparto de la riqueza en función de cuantas familias son 
propietarias de la riqueza de una comunidad. Para ello analiza los 
diferentes conflictos que se dan entre familias de diferentes clases 
sociales y que tienen su motivación en aspectos económicos. 

El ámbito de accion lo tienen en la Secretaria de Economía., (SE), 
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural. (SAGADAR) y en la UNAM. 

13.- La sociología psicológica estudia la relación existente entre la 
vulnerabilidad de algunas comunidades a las ·enfermedades con la 
constelación familiar, para ello elabora estudios en los que se 
esclarece el papel de la familia entre grupos e individuos y como 
éstos se desarrollan en la comunidad y determinan la conducta 
individual o colectiva. 

Analiza los mecanismos de introyección de normas sociales que el. 
individuo elabora a partir de la familia, estudia la enrcrmedad 
mental como producto de elementos sociof amiliares concretos a1 
estudiar las formas de externalización de las figuras familiares en 
el gobierno de cada comunidad y establece su consecuente relación. 

Explica las motivaciones del individuo en un grupo debido a cada 
historia familiar del individuo y de la comunidad, relaciona los 
diferentes tipos de carácter social con la estructura familiar que lo 
produce, sustentado en las causas de los malestares psíquicos en 
relación con la familia y la satisfacción de sus necesidades. 

Relaciona el inconsciente colectivo con las manif'estaciones de la 
masa donde se expresa el malestar colectivo y el malestar famil.iar, 
3nalizando la expresión de la sociometría en función de las 
relaciones sociofamiliares.. Y de esta manera estudia las diferentes 
manifestaciones de la conciencia y/o ideología en relación a su clase 
social y familia. El campo de desarrollo de ésta, puede ser en el. 
:1mbi to público en la UNAM en la facultad de psicologia, en la ENEP 
Iztacala, en la SS y en el ámbito privado en la Asociación 
Psicoanalítica de México. 

14 .- La sociologia del cine analiza los diferentes reflejos de la 
constelación familiar reflejados en el cine, para ello estudia los 
mecanismos de análisis de contenido referidos a los personajes 
familiares. 

Reflexiona sobre el papel del padre autoritario en la producción 
cinematográfica mexicana de los últimos 40 ai'los, con lo que logra 
estudiar la ideologia y/o conciencia de clase a partir de los nexos 
con las figuras familiares, en este sentido estudia las fami1ias y 
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sus redes de las que producen el cine en México, guionistas, 
y directores. su campo de acción puede estar dirigido al 
Nacional para la Cultura y las artes (CONACULTA), la 
Nac1onal y la UNAM, de carácter público. 

actores 
Consejo 

Cincteca 

Y 15.- La sociologia del hábitat estudia el impacto en la familia de 
las diferentes revoluciones, la ngricola, la urbana e industrial. 

Estudia los mecanismos de integración social entre la familia rural y 
la familia urbana, para poder explicar las formas de transición de ld 
familia rural a la urbana y su repercusión en la estructura de la 
sociedad, interpretando las peculiaridades de la rarnllia rural y 
urbana y sus nexos con los procesos sociales y los movimientos 
sociales. 

Bstudia las familias como unidades socioambientales y energéticas en 
íntima relación con el entorno social y medio ambiental. En el 
Colegio de México (COLMEX), en el Colegio de la Frontera Norte y en 
el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias del Medio 
Ambiente (CIIEMAD) dependiente del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), todos ellos de carácter público. 

Los anteriores objetos comunes entre diferentes ramas de la 
sociología de la familia con otras ramas de la sociologia son 
importantes porque nos brindan un espectro mayor de la problemática a 
estudiar. A lo largo del trabajo se verán las relaciones a este 
respecto. 

.::::::>Pares dentro de1 mode1o 

Este modelo esta construido por similitud entre 
micros acial correspondiente al ámbito macrosocial, 
se complementan en una relación conflictiva. 

pares del ámbito 
si bien opuestos 

Por ello no entiendo una separación entre los dos ámbitos de estudio 
general de la sociología, por el contrario entiendo una 
complementariedad, en ocasiones conflictiva. 

Justamente por ello el presente trabajo 
SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA EN MEXICO por ser un 
esta división al interior del mismo. 

se presenta como la 
modelo de estudio y por 

Los pares son los siguientes: 

CUADRO Nº 2 PARES DENTRO DEL MODELO 

;CAHITUl'.O~ t~'i'i'l\~r,,'NIVEL?.~MICROSOCIA~'~.11Sl.~ "':'X'l'~NIVEl:.~MACROSOCIAL~~ 
3-7 CICLO FAMILIAR DESARROLLO HISTÓRICO DE LA 

FAMILIA 
4-10 FUNCIONES DE LA FAMILIA UBICACION DE LA FAMILIA 

11 RELACIÓN LEGAL DE LA FAMILIA 
CON EL ESTADO 

12 POBLACIÓN Y FAMILIA 
5-8 AUTORIDAD EN LA FAMILIA PODER EN LA FAMILIA 
6-9 PARENTESCO ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

-
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Aunque esto no quiere decir reciprocidad mecánicas ni únicas por el 
contrario existen comunicación entre todos los elementos del modelo. 

~ TeOrías convergentes y teorí~s divergentes 

A partir del reconocimiento de las contribuciones más importantes en 
las ciencias sociales y en el pensamiento social, conociendo estas 
dos 6pticas de trabajo existentes entre la sociologia para el cambio 
y para la refuncionalización, entiendo la presencia de t~orias 
convergentes con nuestro planteamiento y divergentes, las primeras en 
congruencia con la óptica, la construcción del modelo y con la tarea 
del sociólogo y las segundas en oposición y en contradicción. 

Se han dado diferentes elementos dentro del desarrollo de la teoria 
social enriqueciéndola. 

Este diálogo intenso entre 
pensamiento social se dan 
sociedad, lo acontecido en 
desarrollo social. 

las di.Lerentes teorías y corrientes 
para interpretar lo sucedido en 
ella para poder elaborar leyes 

de 
la 

del 

Aunque se presenta esquemáticamente el desarrollo 
sociales, se toma una posición dentro de este. 

de las ciencias 

Incluso por ello este trabajo al tomar posición, al dialogar con 
otros conocimientos y otras teorias en el desarrollo del trabajo, 
reconociendo una herramienta válida e importante para la 
interpretaci6n de la familia, tanto a las teorias convergentes como a 
las divergentes, es una SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA EN MEXICO. 

El desarrollo de las ciencias sociales en general y de la sociologia 
en particular se han visto inmersas en la toma de posición, ya sea 
para el cambio o solo para refuncionalizar, ahora bien paralelamente 
a esto el estudio de la familia ha sido un objeto de estudio no solo 
de las ciencias sociales sino también del pensamiento social, sería 
poco prudente desconocer este interés y su contribución al 
conocimento del estudio de la familia. 

Por ello a continuación presento un cuadro donde se muestran en las 
ciencias sociales y el pensamiento social estas dos ópticas de 
~cuerdo al desarrollo histórico de las ciencias sociales convergente 
y divergente con nuestro marco teórico de referencia. 
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CUADRO N• 3 TEORIAS CONVERGENTES '!( DIVERGEl\oTES 

¡(';i.~t"..!$4(i'ii'"'''·:.ffEORIAS_CONVERGENTES Y_ DIVERGENTES CON LATEOR ACRITICA"'~~!.•.:::'.::~'O~'!:'J 
RAMAS DELAS 

CIENCIAS SOCIALES TEORfAS TEORfAS DIVERGENTES FUENTES 
Y/O PENSAMIENTO CONVERGENTES TEÓRICAS 

SOCIAL 

SOCIO LOGIA 

ANTROPOLOGIA 4.- MUL TILINEAL 7.- UNILINEAL 
CIENCIA 5.- MARXISMO 8.- MARXISMO ESTRUCTURAL 

A) ESCUELA 

DE 1 
FRANCFORT 
B) ANAL/SIS . 
INSTTTUCIONA. 
C) SOCIOLOG/. 
DELA 
LIBERACIÓN 

rP_O_L_ÍT~l~C~A ___ --l_IT_A_L_IA_N~O~G_R_A_M __ s~c~i-7A_L-=TH~U~S~S~Ec--R)_,~--------~-t---~---f 
9.-CLASICA 

ECONOMÍA 

PSICOLOGIA Y 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

DOCTRINAS 
FILOSÓFICAS 

DOCTRINAS 
POLÍTICAS 

6.- MARXISMO 
REVISIONISTA (ROSA 
LUXEMBURGO) 

7.- FREUD 
MARXISMO 
8.- GRUPO 
OPERATIVO CRITICO 
9.- EDUCACIÓN 
CONCIENTIZADORA 
FREIR 

10.
EXISTENCIALISMO 
11.- SURREALISMO 
12.- SITUACIONISTAS 
13.- NIHILISTAS 
14.- DADAISTAS 
15.- MARXISMO 
RENOVADOR 
16.- ANARQUISMO 

17.-AUTOGESTIÓN 
OBRERA Y 
CAMPESINA 

18.- MARXISMO 
LIBERTARIO 

19.-FEMINISMO 

10.- NEOCLÁSICA 
11.- KEYNESIANISMO 
12.- ESCUELA DE CHICAGO (MIL TON 
FRIDMA 
13.- PSICOANALJSIS DOGMATICO 
14.- CONDUCTISMO (PAVLOV
SKINNER) 
15.- GESTALT 

16.- FENOMENOLOGIA 
17.- NEOTOMISTA 
18.- NEOKANTIANA 

19.- MARXISMO-LENINISMO
STALINISMO 
20.- POPULISMO 
21.- FASCISMO 
22.- SOCIALDEMOCRACIA 
23.- EUROCOMUNISMO 
24.- DEMOCRACIA CRISTIANA 
25.- DEMOCRACIA LIBERAL 
BIPARTIDISMO SELECTIVO 
26.- NEOLIBERALJSMO 

_,».-------''-----==============· _wa __ 
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:::::> Tipos y tópicos propuestos para e1 estudio de la famil.ia en México _ 

La propuesta consiste en plantear el modelo de estudio con diez 
variables fundamentales, y con el hilo conductor de toda la 

\' investigación: el desdoblamiento de las funciones de la familia en 
mercancias para servir de punto de partida para estudios empiricos. 

Aunque ya señalamos la coincidencia con Lefebre al señalar: la 
realidad social es infinita, es necesario y prudente encontrar 
mecanismos para delimitarla .14 Pues el principio para resol.ver un 
problema es conocerlo, formularlo y ponerle limites. 

Por ello además del modelo, se propone la elaboración de estudios de 
caso tomauo en cuenta: los elementos del modelo de SOCIOLOGIA DE LA 
FAMILIA EN MEXICO, los tipos de familia, las regiones 
socioeconómicas, las ramas de la sociologia, la tecnologia 
sociológica y los temas y tópicos de estudio de la sociologia. 

Estos seis elementos interactúan y establecen 
intersecciones, pueden convertirse cada una de ellas en 
dan elementos para la denominación del planteamiento 
donde se conteste: 

uniones e 
un tema y se 
del problema 

EJ. ¿Qué?, Pudiera 
FAMILIA EN MEXICO o 

ser un elemento del. modelo de 
bien sobre el tipo de familia. 

SOCIOLOGIA DE LA 

El ¿cómo?, Puede elaborarse a partir de los tópicos y temas de J.a 
sociologia. 

14 "Para que el problema sea resuelto, debe ser antes formulado. La 
delimitación del problema es, evidentemente, algo distinto de la limitación del 
problema. Delimitar, y por tanto formular, el problema significa captar y 
determinar su relación íntima con otros problemas. El problema principal no es 
la ídealidad del arte antiguo, sino una cuestión mas general: ¿cómo y por qué la 
obra artística sobrevive a las condiciones que la han originado? ¿En qué y por 
qué las ideas de Heráclito sobreviven a la sociedad en que nacieron? ¿En qué y 
por qué la filosofia de Hegel sobrevive a la clase, como ideología de la cual fue 
fonnulada? En verdad sólo de esta forma general se plantea el problema. Y sólo 
a la luz de esta formulación general puede comprenderse y ser resuelto el 
problema particular e inversamente: la problemática general de la verdad 
absoluta y relativa, de la génesis y la validez, puede ser ejemplificada con la 
comprensión de la problemática del arte antiguo. La problemática de la obra de 
arte debe de conducirnos a la problemática filosófica de lo eterno y lo 
transitorio, de lo absoluto y lo relativo, de la historia y la realidad. La obra de 
arte -y en cierto sentido cualquier obra en general, y por tanto también filosófica 
y científica, es una estructura compleja, un todo estructurado, en el que se 
vinculan en unidad dialéctica elementos de distinta naturaleza: ideológicos, 
tematicos, de composición, de lenguaje." Karel Kosik Op. Cit. P. 153-154 

.... 
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E1 ¿dónde? Podría 
socioecon6micas .. 

elaborarse 

16 

a partir de 1as regiones 

E1 ¿cuándo? La dimensión temporal queda abierta a cumplir meses, 
años, 1ustros, décadas, etcétera, dependiendo del interés, recursos y 
coyunturas, en el entendido que en ciencias sociales no se debe de 
elegir un tema por moda intclectuul .. 

E1 ¿cuál es la perspectiva de estudio? Se contesta a través del 
conocimiento y especificidad de una rama de la sociología. 

El ¿por qué? Es una pregunta contestada mediante un análisis por el 
grupo de investigación o el investigador, la cual debe hacers~'! en 
relación a la existencia de grupos, instituciones o individuos 
interesados en la solución de ese problema, internos y externos. 

E1 ¿para quién? Igualmente se debe de contestar cuales son los 
sectores involucrados en el problema y cual es la óptica que guarda 
cada uno de ellos con respecto a su evolución. 

Y el por medio de ¿cómo voy a recabar la información? Seria el 
instrumental de la tecno1ogía socio16gica mediante la cual me voy a 
hacer de datos para realizar la investigación. 

De aquí desprendemos un prisma hexagonal donde se presenta una 
variedad múltiple de interconexiones, es decir, entrecru~amientos 
entre los elementos de cada uno de ellos, los cuales no se pretende 
explicar en su conjunto, sino más bien brindar elementos teóricos 
metodológicos para futuros estudios, donde se plasma que no existe la 
familia mexicana como un todo organizado, por el contrario existen 
las familias mexicanas donde se expresa la complejidad sociocultural. 

A lo largo del trabajo existen clasificaciones, conceptuali=aciones y 
tipologías en torno a la familia donde podemos ubicar aspectos que 
podemos subrayar en un estudio de caso. 

La suma del número de veces posibles de uniones o interconexiones se 
da a partir de la unión de los siguientes elementos: 

Se c1asificó e1 rnode1o de SOCIOLOGIA DE LA FAMILA EN MEXICO en 127 
elementos, de tipos de familia se encontraron 13 elementos,· con sus 
subdivisiones se llega a 105, de regiones socioeconómicas fueron 8, 
subdivididas en 32 entidades y a1 interior de cada uno de e11os 
existe todav~a una subdivisión, de tecno1ogia sociológica se 
encontraron 24 e1ementos, de temas y tópicos de estudio se 
encontraron 15 y sus subdivisiones de cada uno de e11os y de ramas de 
la sociología se encontraron 23, que nos dan un total de 210 
e1ernentos de 1a subdivisión. 

Para encontrar el resu1tado de entrecruzamientos entre los seis 
e1ernentos se siguió esta forrnu1a: 

X"= TOTAL DE INTERCONEXIONES DEL PRISMA EXAGONAL. 

-------====--==- ----. -
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Donde: 

X es igua1 al número de variables, o sea 6 por cada uno de los lados 
del hexágono. 

n es igua1 a 1a suma de subconjuntos de las variables encontrados, o 
sea 210. 

El resultado es 6 210 número 
propuesto para la realización de 
podría ser objeto de un estudio, 
(ver apéndice Nº 2) 

de entrecruzamientos del hexágono 
estudios de caso, cada tino de ellos 
donde se apl iquc lo expuesto aqu1.. 

A continuación y a manera de ejemplo presentamos tan sólo tres casos 
de entrecruzamientos, los cuales sirven' para plantear el problema: 

1. "El. cicl.o familiar de los desempleados como una respuest:..a ... 1 la 
desorganización socia.l y económica, 1.a cual. impacta .t·uertement:e a la 
famiJ_ia de migrantes en .la ciudad de México de 1994 a 1997. Sste 
estudio se puede hacer a partir de la historia de vida de una famjlia 
de desemp.leados. 

2. El. parentesco de 1.a familia de la burguesía financiera como redes 
para 1.a acumul.ación de capital vincu.ladas a las famil.ias de _la clase 
po.lítica en Guada.lajara JaJ.. de 1989-1997. Sste estudio se puede 
hacer a partir de genealogías, estudio de vida, encuestas y 
entrevistas. 

3. La pob.lación de migrantes pendu.lares como una búsqueda const:antc 
de empieo marginai cambiando 1.a estructura de familia extensa a 
nuc.lear en Monterrey Nuevo León de 1990-1995. Este estudio se puede 
hacer a partir de ia cronología del movimiento social. territorial de 
.la migración. 

Este trabajo pretende continuar con un esfuerzo común al interior de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expresado en las 25 
tesis, foros y una revista monográfica acerca de la familia. Las 
tesis en cuanto a temética se pueden dividir en: estudios centra1es 
de la familia y periféricos, y en cuanto a estructura en: ensayos, 
estudios de caso y revisión bibliográfica. 

Por ello es una SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA EN MEXICO porque toma en 
cuenta la escuela: en tanto acervo del conocimiento acerca de la 
familia, como institución dedicada a la investigación social y como 
parte de un trabajo continuo y permanente. 

Particularmente este trabajo esta influenciado por tres trabajos en 
este sentido: 1a fami1ia como espacio ~ a1ienación en 1a6 5ociedadea 
capitaJ.istas, por Meryl Adelman Sedelet, el. hacer de J.a mujer como 
:modo de ser en e1 mundo: e1 desarro11o de 1a fami1ia en Háx.ico por 1a 
maestra Concepción Arroyo Ortíz e historia de J.a b;i..bJ.iogra:fía sob.re 
J.a :fam:i.J.ia en México 1500-1975 por la maestra María del. carmen 
Jiménez ortiz. Hoy es nuestro prop6si to sintetizar y plantear un 

. ·------ - .... ·--:---·-· -----='=""""'"""'"""""""-
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mode1o para el estudio de la institución de la familia brindando 
elementos para estudios empiricos. 

Además desea contribuir al esfuerzo institucional del estudio de 
género en el Programa Universitario de Género (PUEG)' pues ahí se 
encuentra un esfuerzo institucional, además del existente en otras 
como CONAPO, INEGI, DI~·, etcétera. 

A continuación se presenta gráíicamente estas seis aristas antes 
descritas. 

Posteriormente se expone ·en el capitulo 4 el marco teórico desde 
donde parte la presente investigación. 

CUADRO Nº 4 PRISMA DE RELA.CIÓN DE LA FAMILIA CON OTRAS JÍ\REAS. 

SCOOUXilA DE lA 
FAMILIA 

11K6 IE FAMI1A 

VERAPÉNI::lCE2 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco teórico conceptua1. 

a) FAMILIA. La etimología del concepto íamilia proviene del latín 
del vocablo ".fa.mu.1us" que quiere decir esclavo doméstico, así 
familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo 
hombre.15 

La familia es una institución socio histórica, por lo tanto como 
encontramos diferentes modeJ.os de desarro.1.lo h.istórico de la 
sociedad también encontramos los correspondientes modelos de 
desarro.11.o de .la famil..ia en diferentes sociedades, es decir, no 
todas las familias pasan por las mismas etapas de desarrollo, como 
no todas las sociedades tienen los mismos ritmos y etapas de 
desarrollo. 

La familia es una institución social histórica básica de donde 
surgen otras instituciones. 

Por ello se coincide con la orientación de .Ha.reuse donde sei\ala 
que la abolición técnica del individuo se refleja en la decadencia 
de la función social. de 1a fami1ia.ló 

El estudio integral de la familia dividido entre micro y 
macrosocial como lo clasifica George Gurvi t:.ch una categoria no 
excluye a la otra, sino más bien, se complementan y retroalimentan 
en la soc.io.logía de .la famil.ia, porque esta institución es sin 

15 Federico Engels. El Orige11 de la fanri/ia fu propiedad prfrada y el 
Estuclo. P. 514. 

16 "El superego se está separando de sus origenes y Ja traumática 
experiencia del padre es invalidada por imágenes más exógenas. Conforme 
la familia llega a ser menos decisiva en la dirección del ajuste del individuo 
a Ja sociedad, el conflicto padre-hijo deja de ser el conflicto modelo. Este 
cambio se deriva del proceso económico fundamental que ha caracterizado, 
desde principios de siglo, Ja transformación del capitalismo 'libre· en 
·organizado". La empresa familiar independiente y, subsecuente, la empresa 
personal independiente han dejado de ser las unidades del sistema social y 
están siendo absorbidas en gran escala por grupos y asociaciones 
impersonales. Al mismo tiempo, el valor social del individuo es medido 
antes que nada en términos de conocimientos y cualidades de ajustamiento 
generales, más que de acuerdo con el juicio independiente y la 
responsabilidad personal. La abolición técnica del individuo reflejada en la 
decadencia de la función social de la familia. Antiguamente, la familia era la 
que, para bien o para mal, criaba y educaba al individuo, y las reglas y 
valores dominantes eran transmitidos personalmente y transformados 
mediante el destino personal." Herbert Marcuse Eros y Cfrili::;ación P. 108 
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duda el elemento fundamental por medio del cual interactúan y se 
comunican éstos dos niveles de la vida social. 

Manejo por Gu.rvitch el análisis fue de la siguiente manera: "el 
plano macrosociol6gico de las sociedades globales (una 
civilización), el plano intermedio de las agrupaciones parciales 
(familia, asociaciones voluntarias) y el plano microsociológico de 
las llamadas formas de sociabilidad (di!"erentes tipos de 
relaciones sociales) Nos parece tan imposible hacer 
microsociología, sin tener en cuenta los grupos y las sociedades 
globales como· la macrosociologia descuidando la microsociologia ... 
Si el análisis esta bien hecho, se debe, mediante el estudio de la 
microsociología, encontrar la macrosociología y viceversa; lo 
mismo que partiendo de la sociologia de los grupos se llega 
necesariamente por un lado, a la microsociología, y por otro a la 
sociología global y a las clases sociales.••17 

O sea, el estudio de la 
fundamentándose en el 
sociedad. 

familin se divide· en micro y macrosocial 
análisis que reali~a Gurvitch de la 

Además, la famil.ia es el. el.amento intermeclio y de comunicación 
entre la esfera social global y la esfera social doméstica, entre 
las conductas colectivas y las conductas individuales. 

La sociol.ogía para Gurvitch es una nciencia que investiga l.os 
fenómenos sociales totales en la unidad de sus aspectos y 
movimientos, capt~ndolos en tipos dialectizados. 11 18 

Esta generación de 
sociología de la 
conceptualización. 

instituciones es 
familia que a 

el objeto de 
continuación 

estudio de 
se hace 

la 
su 

b SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA. La SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA es .la 
parte sustantiva de la sociología general, dedicada al estudio e 
intervención de: su estructura, su organización. su ubicación 
espacial, sus ciclos, sus relaciones y sus proce!'>os, ocurridos en 
ella y relacionados con el conjunto de instituciones sociales. 

Aunque no de manera fragmentada o parcial, sino más bien con una 
visión de la totalidad de los procesos, relaciones y movimientos 
que ocurren al interior y su repercusión en el conjunto de l.a 
sociedad. 19 

17 George Gurvitch. Alarcos sociales del conocitnienlt>. P. SS 

18 George Gurvitch. Dialéctica)' sociología. P. 11 

19 "No hay que entender la familia en su fonna contemporánea como una 
estructura social, económica y política de alianza que excluye la sexualidad 
o al menos la refrena, la atenúa tanto como es posible y sólo se queda con 
sus funciones útiles. El papel de la familia es anclarla y constituir su soporte 
permanente. Asegurar la producción de una sexualidad que no C"..S 

homogénea respecto de los privilegios de alianza, permitiendo al mismo 
tiempo que los sistemas de alianza sean atravesados por toda una nueva 
táctica de poder que hasta entonces ignoraban. La familia es el cambiador de 
la sexualidad y de la alianza: transporta la ley y la dimensión de lo jurídico 

··---------.--.---·~-~=~-..... -=--
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La construcción del objeto de estudio de 
fami1ia se generó a partir de considerarla 
social básica donde se produce y reproduce a 
conflictiva. 

la sociologia de la 
como una institución 
la sociedad de manera 

El estudio de la familia por su condición de institución 
conflictiva y por el desarrollo histórico paralelo a la sociedad 
requiere de instrumentar un estudio critico e integral donde se 
utilice como herramienta de análisis a la lógica dialéctica. 

Por lo tanto reflexionamos con Gurvitch: ''el conjunto de los 
aspectos de la dialéctica puede definirse como la vi.a emprendida 
por lo humano en movimiento para combatir los obstáculos que 
encuentran en su camino las totalidades reales en movimiento, asi 
como aprehenderlas y conocerlas, incluyendo en ello, al lado de la 
realidad social, los conjuntos conceptuales o reales que llevan 
próxima o lejanamente su huella. 11 20 

El estudio de la familia en nuestra sociedad debe tomar en cuenta 
lo siguiente: 

La familia es una institución social encargada de generar una 
fuerza extraña al individuo, socialmente orientada por la posición 
de la clase. Tanto en el grupo primario como donde se externaliza 
la familia en los grupos secundarios, existe una presión social 
emanada de las relaciones familiares debido a que, es ah.1. donde se 
aprehenden21 modelos y patrones de conducta que tienen 
intencionalidad, efectos y respuestas enmarcadas todas ellas en un 
contexto sociocultural determinado, de esta n~nera se originan los 
mandatos sociales, es decir contextualiza y generaliza en la 
sociedad difundiendo los patrones de la clase dominante, lo que se 
traduce como control social. 

Por ejemplo los patrones de consumo, es decir la compra de bienes 
suntuarios. 

Un control social ejercido por un Estado con una orientación, 
entonces éste tiene un contenido de clase social. 

Entendido el control social como aquel mecanismo politice e 
ideológico que tiene matices psicosociales, por el cual el Estado 
consigue de la sociedad determinadas conductas colectivas e 

hasta el dispositivo de sexualidad; y transporta la economia del placer y la 
intensidad de las sensaciones hasta el régimen de la alianza." Michel 
Foucoult. Historia de la sex11alidad P.132 

20 Gurvitch. Dialéctica y ... , P. 41 
21 La diferencia entre aprender y aprehender radica en que el primero se 
deriva de aprendizaje como aquel sistema formal de enseñanza de 
contenidos explícitos y aprehender significa asir, atrapar, cachar o abrazar el 
conocimiento, en este sentido esta última acepción se refiere a los contenidos 
formales como a los informales a lo latente como a lo manifiesto que se 
encuentra en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este término es 
muy usual entre la óptica de grupo operativo. 

,.------------- --· ---
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individuales de los grupos e individuos de antemano 
preestab1ecidas, principalmente por la clase dominante. 

La clase dominante a partir de la cultura hegemónica (la cultura 
civil, religiosa y cientifica) logra imponer márgenes y limites 
del comportamiento social, a través de varios tipos de control. 
socia1: en cuanto a su orientación; coactivo y persuasivo, en 
cuanto a su aplicación; directo e indirecto, en cuanto a su forma; 
formal e informal. 

Los mandatos sociales tienen su oriaen en los mandatos .famil.iares 
esto generalizado da por resultado ~l control social, entonces la 
familia es originaria del control social. y por tanto es el 
fundamento de la coerción soc1ai.22 

En este contexto se entiende por coerción socia1 al proceso 
mediante el cual las fuer=as sociales presionan al individuo a 
través del grupo. Estas íuer=as exteriores son: econ6micas, 
políticas, idevlógicas, ecológicas y religiosas. Estas fuerzas al 
ser exteriores son impositivas y por tanto coercitivas de la 
sociedad hacia el individuo por interposición de la ram~lia. 

No solamente son exterj.ores, 
separación del individuo de 
alienación, la trascendencia 
control social. 

sino también dan origen al proceso de 
sus propias creaciones, es decir, la 
de este proceso, se manifiesta en el 

Tanto el control social como la coerción social se dan gracias a 
una estructura psicosocial denominada carácter social encargada de 
presentar al individuo como lógicas, naturales e imprescindibles a 
las fuerzas sociales exteriores, las cuales lo presionan para de 
esta manera asumir las necesidades del sistema social y económico 
como deseos individuales, es decir, los "gustos" como hábitos 
duraderos. 

Adoptándolo como inmutable y eterno, generando de esta manera un 
vínculo de dependencia enajenante con los mecanismos de autoridad 
y poder impuestos en cada formación social por la clase dominante, 
esto a nivel psicosocial. 

El carácter socia1 hace que el individuo internalice las pautas 
sociales de comportamiento y las haga propias, y no le aparecen 
como impuesto este comportamiento sino aparece como un deseo 
individual, se metamorfosea ia necesidad en deseo. 

22 "La familia es el fundamento de la coerción social, la ausencia de 
fraternidad entre el padre e hijo. ha sido el modelo de todas las relaciones 
basadas sobre la autoridad y el desprecio de los patrones sobre sus 
semejantes. Padre. Patria y Patrón es la trilogía que sirve de base a la vieja 
sociedad patriarcal y hoy a la juria fascista. Los hombres perdidos en la 
angustia abandonados a una miseria y a una exterminación de las que no 
pueden comprender las causas, se levantan un día hanos, terminaran 
arruinando a la vieja trilogía patriarcal: fundarán la sociedad fraternal de los 
compañeros de trabajo, la sociedad del poder y la sociedad humana." 
Antonin Artaud. "El surrealismo mexicano y la resul)"ección de México" 
Uno más uno en el suplemento Sábado No 2000 Méx. 4 de Junio de 1983. 
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Pero, además a nivel de masa genera en el individuo resistencias 
al cambio, se traduce en que el individuo y el grupo pref'iera 
vivir en una organización social con un Estado clasista "estable" 
a experimentar nuevas organizaciones sociules y esto tiene una 
implicación sociológica porque nos habla de un con:flicto 
institucional subyacente o latente, que se manifiesta entre la 
contradicción entre desarrollo de los medios de producción y la 
formación social dando origen o paso a una nuevo Estado de 
desarrollo de la sociedad. 

La imp1icaci6n socio16gica de esto es que el individuo prefiera la 
inmutabilidad de una organizución social :fundamentada en un Es~ado 
clasista a experimentar nuevas organizaciones sociales. Este 
efecto en el individuo y en la masa es el gran triunfo del Estado 
moderno. 

Hoy, esto se ha hecho más complejo y dinán\ico, por ello se deriva 
la necesidad ineludible de utili=ar la lógica dialéctica entendida 
esta como aquel conjunto de principios lógicos que se oponen a la 
lógica formal y la trascienden porque destacan los elementos 
contradictorios del problema a estudiar y solo de esta manera se 
llega a superar el sentido común y el mecanicismo cientificista.23 

En este sentido el papel del an.:'ilisis de las contradicciones es 
fundamental en el desarrollo de la lógica dialéctica. 

Lo susceptible de esclarecer en el estudio de la familia en México 
es como se reproduce su ideologia para de esta manera detectar los 
elementos opuestos, las contradicciones y los conflictos. 

El estudio de esta relación compleja y conflictiva va a realizarse 
en el marco de la sociedad mexicana, es decir, de los factores 
sociales, económicos, politices, legales, poblacionales y 
culturales del México en tránsito. Este tránsito significa mudar 
de la sociedad agrícola rural a la sociedad industrial urbana. 

A continuación se conceptual.izará la sociologia de la familia en 
México. 

23 "Si la lógica dialéctica entiende la contradicción como una «necesidad». 
que pertenece a la misma «naturaleza del pensamiento» (Zur Nat11r dcr 
JJe11kbestimn11111¡::e11), lo hace porque la contradicción pertenece a la misma 
naturaleza del objeto del pensamiento, a la realidad, donde razón es todavia 
sinrazón y lo irracional es todavía lo racional. Al contrario, toda realidad 
establecida se opone a la lógica de las contradicciones: favorece las formas 
de pensamiento que mantienen las formas de vida establecida y las formas 
de conducta que las reproducen y mejoran. La realidad dada tiene su propia 
lógica y su propia verdad; el esfuerzo por comprenderlas como tales y por 
trascenderlas presupone una lógica diferente, una verdad contradictoria. 
Estas perentencen a formas de pensamiento que son ajenas tanto al 
operacionalismo cientifico como al del sentido común; su concreción 
histórica se opone a la cuantificación y la matematización por un lado y al 
positivismo y el empirismo por otro. Así, estas fonnas de pensamiento 
parecen una reliquia del pasado, como toda la filosofia no científica y no 
empírica. Retroceden ante una teoría más efectiva y práctica de la razón." 
Herbert Marcuse El hombre unidimensional P. 170 

-
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e) socroLOGÍA DE ~ FAMX:LrA EN MÉX:rco. 
institución de la familia circunscrita a los 
e históricos de la sociedad mexicana .. 

Es e1 estudio de 1a 
factores demográficos 

E1 prob1ema de la familia en México está directamente relacionado 
con los procesos sociales de; industriali=ación, proletarización, 
urbanización y aculturación, debido a que se manifiestan los 
cambios en la organización social tanto asociativa como 
disociativamente y repercuten en forma directa en una institución 
social sensible como lo es la familia. 

La SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXICO es e1 uná1isis de 1a 
tota1idad de 1os fenómenos de 1a fami1ia presentada en e1 pais. 

La SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN MÉXICO también es un socioaná1isis 
entendido este como un conjunto social de interacciones que 
esclarecen conflictos sociales concretos y ayudan a superarlos 
mediante la intervención en los grupos y organizaciones, 
consideradas la familia como grupo primario, el socioanálisi.s de 
la familia es fundamental para hacer surgir lo instituyente, es 
decir, el aspecto espontáneo, informal, latente y no coactivo que 
puede llegar a ser un elemento de contrainstitución, en este 
sentido es un elemento subversivo ante el Estado. 

La construcción de1 objeto de estudio de 1a SOCJ:OLOGÍA DE LI\ 
FAMILIA EN 1'1ÉXICO surge a partir del estudio de una sociedad en 
tránsito. Y de la interacción que tiene la familia con la sociedad 
mexicana y de las relaciones que tiene con otras ramas de la 
socio1ogia. 

A continuación se expone enajenación. 

d) ENA.:JENACJ:ON. Tiene su rai= etimo16gica en e1 1atin a1iena.re- que 
significa pasar a otro el dominio de una cosa .. 24 

Enajenación es el proceso mediante el cual el ser humano va 
perdiendo control de sus creaciones, se le van presentando como 
independientes, se presentan como autónomos, se vuelven ajenos, se 
convierte el producto en productor. Esto es la energía vital 
invertida para producir en la comunidad primitiva se le devuelve 
al productor, en cambio, con la aparición de la mercancía esta 

24 "'También las sociedades permanecen. frecuentemente inconscientes de 
las tendencias enajenantes, hecho ilustrado por la historia de la propia 
palabra 'enajenación'. En su sentido filosófico. el término fue primeramente 
usado por Fichte y Hegel a comienzos del siglo XIX. aunque en ese tiempo 
su influencia estaba confinada a pequeños grupos de sus discípulos. A 
mediados de ese siglo fue incorporada a la teoria sociológica cuando Marx 
centró su interpretación de la era capitalista en el concepto de 
autoenajenación. Pero el concepto no ejerció influencia durante largo 
tiempo, cayendo casi en el olvido durante el periodo siguiente. Ahora, cien 
años después aproximadamente, ha vuelto al primer plano y ha llegado a ser 
casi un lugar común. aun en círculos que simpatizan poco con el 
pensamiento marxista. Esto bien puede deberse a los años de continua crisis 
que nos ha obligado a cobrar conciencia del problema de la enajenación 
humana." Fritz Pappenheim La enajenación del hombre moderno. P. 23 

--·-·--------·--·-----~-----------···.,...,--==,..·.,,=-=""'-~ 
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energía vital se convierte en independiente, propia y separada de 
sus orígenes, pues hoy solamente una peque~a parte del trabajo se 
le devuelve para poder reproducir la fuerza de trabajo en el ciclo 
de la vida, articulada al ciclo del capital, se le reintegra a su 
persona lo suficiente para sobrevivir, estas energi.as arrancadas 
del productor lo van deshumanizando, pues se va extraiiando de su 
trabajo. 

La enajenación es la adaptación psicosocial 
hostil, es decir el encarcelamiento del 
lineamientos externos y ajenos de control 
estructura de poder para su reproducción~ 

a este medio 
ser humano 

realizado 

social 
a los 

por la 

El. concepto de enajenación transita a lo largo del desarrollo 
histórico de la sociología teniendo diferentes momentos de 
explicación en el proceso de deshumanización.25 

Por el contrario algunos sociólogos han considerado erróneamente a 
la enajenación como un fenómeno de "desadaptación,. de individuo 
con respecto a su medio, por el contrario es la adaptación como 
lógica y natural a esta estructura de poder. 

La única forma de romper con el proceso de enajenación es la toma 
de conciencia. 

Los antecedentes históricos de la enajenación en sociolog.1.a las 
encontramos en los Manuscritos económicos y filosóficos de Marx, 
donde se plasma esta deshumani;:ación del ser humano frente a la 
mercancia. En el trabajo el objeto producido por el que 
trabajaron, su producto, se opone ahora a él, como un ser ajeno, 
como un poder independiente del productor. 

Para George Sinunel, el conflicto interno en las sociedades es un 
antagonismo entre vida y forma, es decir entre la energia vital 
que les dio vida y su representación, esta última va apareci.endo 
como independiente y ajena de su productor. 

Para Andre Gorz, en la sociedad donde su célu.la es la mercancia, 
el objeto domina al sujeto, el producto al productor, o sea el ser 
humano se nos presenta invertido: el hombre como consecuencia de 
su obra y no como su origen. 

Para Erich Fromm, la enajenación es la deshurnani::ación, donde el 
ser humano sufre un extrañamiento frente a sus creaciones. 

Para Fritz Pappenheim la enajenación hoy en dia 
tendencias económicas y sociales de la época moderna, 

resulta de 
la cual debe 

25 "A diferencia de quienes siguen a Heidegger y Sartre, para los que la 
enajenación y desamparo del hombre es su destino eterno, muchos de 
quienes acuden a los escritores que hemos mencionado atribuye la 
enajenación a acontecimientos históricos. Se refieren. por ejemplo, a las dos 
guerras mundiales de este siglo: al surgimiento de gobiernos totalitarios con 
su desprecio a la inviolabilidad de la persona humana; a las cámaras de gas y 
a todas las brutalidades inflingidas a las victimas de los campos de 
concentración y del lavado cerebral. Mencionan a veces los abruptos 
cambios económicos que acompañaron a los conflictos internacionales. " 
Fritz Pappenheim Op. Cit. P. 46 
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considerar integral.mente y no en un pensamiento 
búsqueda de l.a solidaridad será su superación en 
identificación del ser humano. Además señala: 
deben de superar el pensamiento enajenado.26 

fragmentado, la 
la medida de su 
los cientlficos 

Se han tomado como 
matices dentro del 

sinónimos alienar y reificar, sin 
mismo proceso, alienar significa 

embargo son 
alejarse y 

reificar deshumanizar. 

A continuación se explica el concepto de comunidad. 

E) COMUNIDAD. La etimologia del término comunidad viene del latln 
communitas-a~is significa calidad de lo común. 

La comunidad es la estructura grupal no formada reflexivamente, ni 
anteriormente, ni con una intención explicita, tiene un carácter 
originario, se construye espontáneamente; los sujetos no ingresan 
a ella en virtud de su voluntad, en ella se desarrolla una 
solidaridad entre sus miembros, ejt..!mplos de comunidad primaria son 
la familia y la nación. 

La comunidad tiene pluralidad de .fines, su carácter orgánico y 
natural, el consenso que funda un sentido solidario y su 
elasticidad multinacional, a diferencia de la organización que 
tiene un solo fin o fines limitados, es artificioso y reflexiva, 
tendiendo a limitar sus funciones. 

En México existe una diversidad de comunidades de acuerdo a su 
asentamiento, su cultura, su etnia, su clase social y su lenguaje. 

Por ello encontramos un crisol de diferentes -familias y diferentes 
comunidades cada una de ellas debe de entenderse en su región 
socioeconómica y su desarrollo histórico. 

Al conocer a la familia conocemos a la comunidad. 

Estos cinco conceptos conforman la parte 
presentamos el marco teórico de referencia. 

2.2 Marco teórico de referencia. 

conceptual, ahora 

Existen tres 
la posguerra 

corrientes 
las que 

teóricas desarrolladas 
han contribuido a 

desde la época de 
la revitalización, 

26 "No están dispuestos todavía a abandonar el método fragmentario que 
trata de aislar los factores económicos. políticos, religiosos, sexuales, etc .• de 
desdoblar los fenómenos sociales bajo estudio en una gran cantidad de 
subdivisiones -un procedimiento que, en la palabras de Marx. muestra cuán 
dificil es para los hombres de ciencia superar los moldes del pensar 
enajenado. Estarla mal, sin embargo, culpar a los intelectuales como 
personas, puesto que están. como puntualiza Lynd, "profundamente 
dedicados por su preparación y por la necesidad de seguridad y promoción, a 
los conceptos, problemas y estructura teórica oficialmente aceptados en (sus) 
ciencias. "Fritz Pappenheim Op. Cit. P. 157 

i 
! 

J 
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reelaboraci6n y reformulación de la teoría marxista, esclareciendo 
1os e1ementos fundamentales de la familia. 

Esas tres fuentes principales, conforman el marco de referencia 
teórico desde donde parto para hacer este trabajo: 

La primera que se va a exponer aquí es la Escuela de Francfort. 

a) IA ESCUELA DE FRANCFORT. El origen se encuentra en el verano de 
1922 en Ilmenau, Turingia Alemania donde se da la priJnera semana 
de Trabajo Marxista (Erst:e, marxist:.ische arbei t:swoche). Entre los 
participantes están; George Lukács, Karl.. Korsch, Richard Sorge, 
Friederick Poolock, KarJ. August:. rVi t:.t:.fogel., Bel .. '.!. Fogarse, Karl 
Schmückle, Konstantin zetkin, Hedc Gumperz, Hedda Korsch, Rose 
Wittfogel, Christiané Sorge y Kate Weil. Está se puede señalar 
como la génesis del proyecto de conformar un Instituto de 
Investigación Social con una perspectiva marxista cri.tica. Este 
proyecto fue ideado por Weil dura:-lte dicha semana de trabajo y 
estimulado por varios miembros de la universidad de Francfort 
entre ellos Friederick Pollock, aunque no todos los participantes 
a ésta, trabajaron en el Instituto de Investigaciones Sociales, 
como tal, pero sin embargo, enriquecieron su actividad critica 
como es el caso de George Lukács y Karl. Korsch, mientras otros 
fueron fundadores y continuadores en la época de la posguerra.27 

Y otros más se incorporaron posteriormente tal como fue el caso 
de: Frorrun, Adorno, Horkheimex y Marcuse. Es necesario evaluar el 
proyecto en si y sus resultados con la concepción de Marcuse y 
Sartre del término proyecto: 

"El. término proyecto subraya el e.Iement:o de 1.ibert:ad y 
responsabi.Iidad en .la det:erminaci.ón histórica: 1.iga .l.a autonom.ía 
con .la contingencia .. u28 Esto le da un contenido existencial al 
proyecto con lo cual estoy de acuerdo y en ese mismo sentido se 
utiliza dicho término. 

Las fuentes de 
hegelianos de 
freud.marxismo. 

donde se 
izquierda, 

nutre el 
la teoria 

instituto 
marxista 

son tres: 
clásica y 

los 
el 

Las aportaciones fundamentales de esta Escuela al estudio de la 
familia son: 

- Los estudios de la familia autoritaria son innovadores, primero 
en Alemania y después en E.U. con relación al impacto que tiene la 
radio, en la formación de la personalidad autoritaria en la 
sociedad, en esta línea trabajaron fundamentalmente Adorno y 
Horkheimer haciendo una relación del origen y reproducción del 
carácter social y como éste se refleja en el sistema politice 
autoritario del Fascismo y Nazismo. Estos estudios hoy son 
vigentes porque enfrentados a la globalización de la economia y el 
ascenso de fuerzas sociales semejantes .. 

27 Martín Jay. La imaginación dialéctica. P.p. 28-29 

"28 Marcuse. El Hombre ... , Op. Cit. P.26 
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- Los estudios de familia y carácter social estudiado sobre todo 
por Erich Fromm quien tiene un vasto trabajo al respecto, entre 
los cuales sobresale un estudio de la realidad mexicana en 
Sociopsicoanálisis del Campesinndo Mexicano realizad6 en el estado 
de Morelos, donde desarrolla la técnica de un cuesti.onario 
proyectivo, además han elaborado estudios del carácter social con 
relación a la sociedad contemporánea. 

- Los estudios de la familia China por 'Vitfogel con relación al 
Modo Asiático de Producción, es un punto fuertemente debatido al. 
interior del marxismo el que nos amplia, la visión multilineal del 
desarrollo histórico de la sociedad. Este debate en la sociedad 
mexicana tiene una importancia fundamental porque aqui también se 
desarrolla este modo de producción. 

El estudio de la famili"1 en 
mater.ial y la superestructura 
dialéctica esta relación.29 

la relación 
ideológicn, 

de la 
se 

Otro aporte es contribuir a la teoria social crítica. 

subestructura 
ve en forma 

Es necesario continuar e intensificar los estudios de la teoría 
socia1 crítica, y el estudio de aquellos autores que la 
utilizaron, porque en ambos casos, se esta construyendo teori.a 
social que es historia, y la historia es el reino de la 
posibilidad, en el reino de la necesidad, cuando un proyecto 
enfrenta el devenir histórico y se coloca en la continge11cia de su 
existencia como tal, encontramos la toma de posición de clase.30 

29 "Aunque, como señalo claramente Horkheimcr en su introducción, el 
problema de la autoridad y la familia no estaba en el centro de una teoría de 
la sociedad, merecía no obstante un serio estudio a causa del rol fundamental 
de la familia al mediar entre la subestructura material y In superestructura 
ideológica. En efecto, no es de sorprender que el marxismo neohegeliano del 
Institut debiera llevarlo a un examen de las relaciones familiares. Para 
Hegel, la familia habia sido la institución ética central sobre la cual se 
basaba, en última instancia, la comunidad. .Marx, por supuesto, habia 
formulado una evaluación muy distinta de la familia tal como ésta aparecia 
en la sociedad que él examinaba. La familia burguesa, habia afirmado en el 
El manifiesto co1111111ista, era un monumento de alienación deshumanizada. 
A diferencia de Hegel, sentia que una sociedad civil que fomentaba las 
motivaciones dominadas por egoistas valores de cambio había invadido la 
familia y distorsionado su lado «ético». La realidad de la familia buq,'l1csa, 
argüia Marx, consistia en su naturaleza de mercancía. la de la familia 
proletaria en su disolución a través de la explotación exterior. El enfoque del 
propio /nstitut, cono se verá, oscilaba entre estas dos perspectivas, aunque 
tendia cada vez más hacia el pesimismo de la de Marx. También combinaba 
las preocupaciones genéticas caracteristicas de la mayoría de los estudiosos 
decimonónicos de la familia, tales como Le Play, Moline y Bachofcn, con el 
interés en la función actual de la familia mostrado por sus sucesores del 
siglo XX." Jay Op. Cit. P.210 

30 Marcuse. Op. Cit. P. 21 
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La corriente institucional muestra continuidad teórica, por e11o 
se expone a continuación. 

b) LA CORRIENTE :INSTITUCIONAL. Nace del grupo formado en torno a 
la revista Socia1ismo o Barbarie precedida por Cl.aude Lefort. y 
Cornel.ius Cast.o.riadis aparecida en Francia desde 1948 hasta 1os 
años 70's.31 

A partir de esta experiencia se derivó la pcdagogia institucional 
que nació durante el movimiento social de 1968, bajo la forma de 
asociaciones y enseñanza en las universidades de Nantcrre, Tours, 
Sorborna y Vicennes.32 

Existen cinco fuentes teóricas fundamentales que retoma 
críticamente la corriente institucional: 1) el marxismo, 2) la 
filosofía del derecho de Rousseau, 3) la sociología Durk.hemiana, 
4) el psicoanálisis y 5) la sociología de las organizaciones. Y 
una fuente práctica derivadas de1 movimiento social. anti
institucional tales como son: la antiescuela, red antipsiquiatria 
y psiquiatría democrática. 

Entre sus representantes más notables están: George Lappasade, 
Michei Lobrot y Rcné Lorau. 

Sus aportaciones al estudio de la familia de esta corriente son: 

- La designación de los tres nivel.es del análisis instituciona1: 
instituyente, instituido e institucionalización, correspondientes 
a cada uno de los momentos dialécticos; tesis, antítesis y 
sintesis. 

Las relaciones familiares son externalizadas a la escuela y a 
diversas instituciones, se sustituye a los padres por los 
profesores a nivel simbólico asignándoles un papel espec.1..fico con 
un contenido cultural determinado, a este proceso se le denomina 
vio1encia simbó1ica la que es una forma de coerción en el. ámbito 
microsocial. 

En la sociedad contemporánea 
inevitables en las cuales todo 
matrimonio.33 

consideran 
individuo 

a dos instituciones 
participa: salario y 

3 1 "Comelius Castoriadis nació en 1922 en Atenas. Estudió derecho, 
economía, política y filosofia. Hoy amplia sus conocimientos sobre Ja 
institución de la sociedad mediante el estudio del psicoanálisis y la 
Jingüistica. Junto a sus compañeros, C. Lefort y D. Mothé entre otros, con 
quienes creó la revista 'Socialismo o Barbarie'. es indiscutiblemente uno de 
los precursores de aquellos que hoy se dan a conocer como 'los nuevos 
filósofos · ... algunas de sus obras son Proletariado y organi;:ación. la 
Sociedad burocrática (las relaciones de producción en Rusia y la 
revolución contra la burocracia)." Comelius Castoriadis La expcriencia 
del ntol'inriento obrero (contraportada) 

32 George Lapassade y René Lourau,. C/al'es de la sociología. P. 201. 

33 "Usted es asalariado; tiene una familia. Régimen del salario matrimonio; 
he ahi dos normas universales, propias de nuestra sociedad, Con ellas se 
asocia todo un cortejo de normas, modelos y valores de comportamiento. 

-
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Mientras el análisis desarrolJ.ado por J.a corriente institucional. 
acerca de l.a imagen que tiene J.a sociedad contemporánea de la 
familia como célula de nuestra sociedad y el involucramiento 
voluntario o no, consciente o inconsciente de los individuos en 
esta institución, se~aléndonos los eJ.ementos contrarios «sinónin\o
antónimo», sus implicaciones ideológicas y abarcando a la 
universaJ.idad de los grupos en un desarrollo histórico. 

Por otro lado, el funcionalismo, se~ala algo semejante, 
circunscribiéndolo tan solo aJ. ambiente de la vida cotidiana, y a 
la esfera de la clase media norteamericana, no descubre los 
intereses subyacentes en los planteamientos globales acerca de 
aspectos de la familia, vi~a cotidiana y salario. 

De tal suerte que tanto la Escuela de Francfort, la Corriente 
institucional y la Sociología de la liberación, se~alan los 
elementos de una contradicción; elementos materiales y 
psicosociales de una sociedad, lo instituyente y la 
institucionalización, y el poder y contrapoder respectivamente. 

Particularmente la corriente institucional hace énfasis en la 
relación que la familia tiene con el derecho, la ideolog1a y la 
perpetuación del poder de las clases dominantes, ya que esto que 
se nos aparece como una estructura eterna, inamovíble, natural y 
lógica. 

Si bien la Escuela de Francfort y la Corriente Institucional se 
pueden considerar como eurocentristas, para complementar esta 
óptica también encontramos una corriente critica en América Latina 
que es conformada por la sociología de la liberación, en tal 
sentido se presenta como una sintesis y a continuación se expone. 

e) LA SOCIOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. Aunque no se puede !:ijar una 
fecha del surgimiento de esta orientación en las ciencias sociales 
en América Latina, si es necesario señalar cuando surge el 
planteamiento de la Sociología de la liberación, fue durante el 
congreso de Socio1ogía Rura1 rea1izado en Ensenche1de (Ho1anda) en 

Con el régimen del salario están ligadas las nociones del oficio, fábrica. 
oficina. huelga, sindicato; c-0n el matrimonio, la propiedad privada. familia. 
herencia y educación. Otras nom1as o modelos son clasificados como 
sinónimos o antónimos del régimen de salario o del matrimonio. Asi el 
capital, la ganancia y las rentas. los honorarios, se inscriben en un sistema de 
ingresos del que forma pane el salario, mientras que el celibato, el divorcio, 
la viudez. el adulterio y la poligamia se inscriben. junto con el matrimonio, 
en un sistema de relaciones sex-uales. Usted es comerciante o agricultor, o 
ejerce una profesión liberal, La norma denominada «salario» no le concierne 
directamente; pero le atañe en la medida en que tiene empicados a quienes 
paga. En cambio, usted se halla inscrito a igual titulo que el asalariado en el 
sistema de familia. A igual título. dice el derecho; pero no en las mismas 
condiciones materiales e ideológicas, replica la sociologia. En efecto, las 
relaciones que usted mantiene con la institución de la familia no son las 
mismas, según usted sea un asalariado o no. Digamos que usted acepta la 
idea o la imagen de la familia como célula social universalmente difundida 
en nuestra sociedad." Rene Lourau Análisis institucional P. 9 

------------····----···---....,..---·- -··----------=:--,,;---"""'~==,. ...... -""'_=-
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agosto de 1968 y en octubre de 1969 en (CLACSO) en Santiago de 
Chi1e, donde se constituyó como tema central, la crisis de las 
ciencias sociales y la necesidad de la ruptura con el reformismo, 
e1 desarrollismo y las explicaciones sobre la realidad surgida a 
partir de las tesis del imperialismo norteamericano. 

Entonces Orl.ando Fal.s Borda se pregunta: ¿es posible una 
socio1ogía de 1a 1iberaci6n? Respondiendo que no sólo es posible, 
sino factible y necesaria ~ara superar la crisis de las ciencias 
sociales en América Latina. 4 

Las bases fundamentales de la sociología de la liberación se 
pueden resumir en tres: 1) Poner fin a la imitación de modelos de 
explicación de la realidad en América Latina, extraños a la misma, 
como son las europeas y las Estadounidenses. 2) Rehacer 
cotidianamente una ciencia propia y autónoma, la cual se proponga 
sintetizar el conocimiento de la población. 3) Estimular la 
creación de escuelas independientes de la lumpcnburgu~s1a y de la 
burocracia para poner fin al colonialismo ir1telectual. 

Es una corriente teórica en las ciencias sociales en América 
Latina desarrollada fundamentalmente por: Orlando Fal.s Borda, 
Anibal Quijano, Jo.rge Mart:íne:= Ríos, Pablo Gonz.:ilez Casanova, 
Sergio Bagú y Marcos Kapl.an, designándola a ésta como sociologia 
de la liberación. 

Además, hubo otras aportaciones en otros: el grupo operativo de 
Pichón Rivier y la educación concicnti::::adora de Pa.u.lo Freire. 
Coinciden las tres en plantear la liberación de los pueblos y 
grupos del colonialismo, para lo cu~l reivindica la Investigación 
Directa y Participante. 

Sus aportaciones al estudio de la familia en México son: 

34 "En la fase actual de crisis y de transición hacia una nueva forma de vida 
económica, social y política, los países de América Latina necesitan de la 
colaboración crítica de los especialistas en ciencias sociales, en los diversos 
procesos históricos de transfonnación social. Por esto, no anhelamos 
regalías académicas ni privilegios sociales, sino el derecho de ejercer 
nuestras actividades de enseñanza y de investigación con plena 
identificación con los intereses y angustias de nuestros pueblos. Queremos y 
e.:dgimos la existencia normal Je condicione.~ Je trabajo que permitan 
co111•ertir las ciencias socia/e.~, en nue..~tro.~ países, en in.~trumt1!nt"s dt! 
co11ciencia critica, en factor de autononría cultural y política y en medio de 
la fue/za contra la miseria y las desigualdades sociales. Nuestro objdfro 
más a111plio co11siste en poner las ciencias sociales al sen·icio de los 
derechos fundamentales Je/ hon1bre y de la creación auténtica de 
c/e1nocracia económica, social y política. Estos objetivos son esenciales 
tanto para el desarrollo autónomo y la integración de los paises de América 
latina como para la reorganización de las universidades y para el progreso de 
las ciencias sociales en una perspectiva Latinoamericana. Por esta razón 
defendemos tales objetivos, conscientes de que formamos parte de los 
pueblos Latinoamericanos y de que somos sus actores intelectuales en los 
procesos de cambio social." Orlando Fals Borda. Ciencia propia y 
colonialismo intelectual. P. 31 
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La relación con el estudio 
dependientes y de capitalismo tardío, 

de la comunidad 
como México .. 

en pa.1.ses 

- Brindar elementos críticos para el estudio de las sociedades en 
América Latina. 

Explicar desde el contrapoder de las sociedades de América 
Latina. 

Metodológicamente, es necesaria 
colonialismo intelectual de las 
Norteamericanas. 

para contrarrestar 
teorías Europeas 

el 
y 

La teoría social, se ha enriquecido de las teorías convergentes y 
también de las divergentes, debido a que el proceso de acumulación 
de los conocimientos científicos se da en este sentido, 

Se presenta el marco histórico u continuación. 

2.3 Marco teórico histórico. 

Los estudios de la familia en México elaborados por las ciencias 
sociales los podemos dividir en cuatro rubros: 

Iniciaremos 
describen. 

por los antropológicos que a continuación se 

a) ANTROPOLÓGICOS.. Se encuentran dos vertientes: los extranjeros 
que han estudiado a la familia en México, que comien=an a partir 
de la mitad del siglo veinte. El ejemplo más palpable lo 
representa Osear Lewis, a través de ''Antropologia de la Pobreza''. 

En la metodo1ogia de estudio de 1a fam.i1ia en México, por Le~is se 
aplican las siguientes técnicas: 

1) El estudio local. - Es el estudio de la mayor parte de las 
categorias conceptuales aplicadas a la investigación de una 
comunidad completa enfocada a una sola familia.. Los datos 
extraidos se organizan y se clasifican bajo los rubros de: cultura 
matriarcal, vida económica, relaciones sociales, vida religiosa y 
relaciones interpersonales. Técnicamente se obtiene los datos a 
través de observación extensiva y entrevistas .. 

2) La técnica al esti1o Rashomón que consiste 
a través de los ojos de cada uno de sus 
autobiografías), es decir, historias de vida .. 

en ver a la familia 
miembros (intensas 

3) Estudio intensivo de aquel problema, suceso especial o crisis, 
relacionado con toda una familia .. 

4) Un estudio de ia famil.ia como un todo mediante la observación 
detallada de un día t.1.pico en su existencia.35 

Y por otro los estudios 
para la elaboración de 

antropológicos nacionales de la 
monografías de 1as comunidades 

35 Osear Lewis. Antropologla de la pobreza. P.p. 18-19 

famil.ia 
en la 
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Escuela Nacional de Antropología 
Instituto Nacional de Antropología 
Instituto Nacional Indigenista (INI), 
comunidad. 

e Historia 
e Historia 

destacándose 

A continuación se describen los sociológicos. 

(ENAH). en 
(INAH), y 

los estudios 

el 
el 
de 

b) SOCIOLÓGICOS. Los elaborados por el Instituto Mexicano de 
Estudios Sociales quien fue pionero en abordar la temática, 
empezando en 1964 sus estudios. Los miembros más relevantes son 
los sociólogos; Luis Leñero O~ero y M• dei Carmen Eiú de Leñero el 
primero se especializa en familia y población la segunda se 
especializa en familia y mujer. 

Los estudios generados en la Facultad de Ciencias Poli ticas y 
Sociales de la UNAM, existen 25 tesis en torno a la familia de las 
cuales 12 hablan de algún aspecto específico de ella y se ha 
publicado una revista monográfica de la familia, sin cxi_stir hoy 
en d~a en su curr~cula la materia de ''Sociologia de la Familia''. 

De estos existen 
bibliográfica. Pero 
Sedelet referido a 
embargo ninguna se 
familia en México. 

estudios de caso, ensayos y una revisión 
existe un ensayo en la tesis de Meryl Adelman 
la familia como espacio de alienación, Sin 

plantea construir un modelo de estudio de la 

En el Colegio de México hay estudios sobre 
migración en el Centro de Estudios Sobre la 
Estudios Sobre las Fronteras. Conformando 
Interdisciplinario sobre la mujer (PIDE) 

familia, mujer y 
Mujer y Centro de 

estos el Programa 

A continuación se describen los estudios demográficos. 

e} DEMOGRÁFICOS. Los estudios demográficos acerca de la familia en 
México están desarrollados fundamentalmente por investigadores del 
Colegio de México, Consejo Nacional de la Población (CONAPO) e 
Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI). 

Los aspectos fundamentales que se tratan en ellos 
fecundidad, planificación familiar y densidad en 
familia. 

son: migración, 
relación con la 

Para completar estos se presentan a continuación los psicológicos. 

d) PSICOLÓGICOS. En la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. Hasta 
1991 se hicieron terapia en su centro de apoyo a la mujer, así 
como en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) 
I z ta cala, existe un centro y su diplomado sobre tipología de la 
familia, se llevan a cabo estudios, promoción en la comunidad e 
intervención, hoy en dia se lleva a cabo en el Programa 
Universitario de Estudios de Género. (PUEG) y en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

A continuación se describen los estudios econ6micose 

e) ECONÓMICOS. En la Facultad de Economía, se han realizado 
estudios de la fami1ia como unidad de producción y consumo, 
modelos económicos para interpretar la fertilidad y sobre control 
natai y su repercusión en la economía de la sociedad mexicana. 

•,,.•--·----------------------
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A continuación se describen los estudios bibliográficos de la 
familia en México. 

Además también -encontramos dos aportaciones extras. 

a) BIBLIOGRÁFICOS. En este sentido encontramos dos estudios 
básicos por un lado la recopilación de 500 referencias 
bibliográficas comentadas sobre la planificación familiar en 
México que hace Lines Monserrat de 1968 a 1982 36 y una tesis que 
se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 1a 
UNAM donde se realizó una r~visi6n bibliográfica colocada en rorm.a 
cronológica acerca de la familia. 

A continuación se describen la recopilación iconográfica. 

b) ICONOGRÁFICOS. En este rubro encontramos un estudio reciente 
y fundamental, se trata de ''La nación mexicana retra.t:.o de ~ami1ia. •• 
en la revista Saber Ver se trata de una recopilación enmarcadil en 
una historia de México. 

Con esto se termina el marco teórico histórico del estudio de 1a 
familia y con el el marco teórico, es necesario destacar que 
existe en la sociedad una necesidad recurrente de saber l.o que 
ocurre con la familia unas veces en mayor grado y otras en menor, 
pero el hecho es que ocurre periodicamente. 

A continuación se inicia con el mode1o de Socio1ogía de 1a fnmi1ia 
con el nivel rnicrosocial. 

36 Lines Monserrat. Libre Elección o Fee11ndidad Controlada.. 500 
Referenciflli sobre la planificaciónftuniliar en México. 19611-1982. 

f 
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PRIMERA 
PARTE 
NIVEL 

MICROSOCIAL 



· .......... 

36 ...... -
E.1 elemento microsocia.l. es el ámbito de la socio1ogía do .:J...05 

pequeños grupos, o donde se hace un análisis breve de un tema 
sociológico, en este caso de la institución familiar. 

Se caracteriza a nivel microsocial por ser aquel que se ap1ica a 
pequeños grupos y se profundiza en aspectos fundamentales del 
estudio y porque pone de relieve los detalles, las situaciones 
concretas y las coyunturas del fenómeno de estudio. 

Los aspectos microsocia1es y macrosocial.es se complementan en una 
relación dialéctica, se relacionan mutuamente y se retroalimentan. 

Es la familia la institución social intermedia donde se reproduce, 
se recrea y se encuentra la totalidad de los procesos y relacior1es 
sociales, encontrarnos que esta división . de las categor.ias es la 
más id6nea para nuestro estudio, y de ahí ·derivan los. tipos de 
familia existentes en ia sociedad mexicana. . . 

En la parte microsoCial se ·pone de relieve el prbceso de 
socialización derivado de dos elementos fundamentales: la adopción 
de modelos conductuales y la creüción del carácter social. 

Por lo tanto, en este. nivel "se estudiarán· las relaciones y 
procesos que desde l~ comunidad pasan a la fami1ia, a través del 
individuo y los hace· propios, es decir, donde el .individuo inicia 
su vida social y hace posible la reproducción de 1a sociedad, los 
aspectos más sobresalientesª 

Por ello 1os aspectos más sobresalientes de este nivel son: 

a) ExpJ.icar J.os mecanismos utiJ.izados por . J.a famiJ.ia 
introducir a los individuos en un medio soc~ocultural. 

para 

b) Interpretar J.as etapas cognoscitivas deJ.. individuo con reJ.ación 
a la familia y a su entorno social. 

c) Identificar a los elementos sociohist6ricos, 
ideoJ.6gicos y poJ.íticos de una famiJ.ia J.os cuaJ.es en 
determinan J.a percepción deJ. mundo. 

económicos, 
el individuo 

d) Identificar a J.a famiJ.ia como agente centra]. de transmisión de 
los valores y patrones socioculturales, para introducir a l.os 
sujetos sociales a un medio sociocultural y modifiGarloª 

La parte microsocial consta de: 1) ciclo familiar; 2) funciones de 
J.a famiJ.ia; 3) autoridad-gobierno de J.a famiJ.ia y 4) parentesco. 

Los abordaremos en este orden para ir de lo particular a lo 
compJ.ejo y para detectar J.os· eJ.ementos contradictorios, J.as 
poJ.arizaciones y J.a síntesis. 

Para lo cual podremos ver una visi6n crítica a continuación en e1 
capítuJ.o deJ. cicio de ia famiiia. 
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CAPÍTULO 3 
CICLO DE LA FAMILIA 

El ciclo de las etapas familiares es la secuencia de hechos 
social.es entre los seres humanos, las cuales abarcan desde el 
nacimiento, la elección, el enlaCe y hasta el momento de la muerte 
o disolución de la pareja, es decir, es la historia de vida de una 
familia desde su surgimiento, pasando por su reproducción e 
incorporación en otras familias hasta su muerte. 

El ciclo de las familias mexicanas, es un elemento alienante hacia 
el individuo, pues este se encuentra afectado por elementos 
externos a ella y a la comunidad de origen de los individuos, esta 
es la relación del ciclo familiar con el planteamiento del 
problema. 

Porque es precisamente en la magnitud del ciclo familiar donde se 
manifiesta, por un lado la modificación sustnncial de las 
funciones que eran reconocidas por la familia como tradicionales, 
en mercancias y servicios que otorga el Estado, es decir, la 
alienación y por otro lado es re:flejo de los cambios y 
adecuaciones de la íamilia, donde el individuo va cambiando su 
conducta y cuando se establece todo el cambio, se da un cambio en 
la conducta colectiva, expresada en la solidaridad y cohesión de 
los grupos, tanto en la comunidad rural como en la sociedad 
urbana. 

Entonces, tenemos que el hecho social en el ciclo de la familia es 
la adaptación o recha~o que el i11dividuo en su familia hace de los 
patrones sociales, como se enfrenta ~ ellos y los reinterprcta. 

Particularmente, como en este enfrentamiento se subraya el eje 
rector de la investigación que es el desdoblamiento de las 
funciones tradicionales de la familia en mercancias. 

Ahora, la presentación del modelo partiendo del ciclo de la 
familia es porque aqui partimos de lo particular hacia lo general 
pero reconociendo los elementos que interactuan con el universo de 
estudio de la familia. 

Uno de los elementos importantes del ciclo familiar esta 
determinado por su magnitud que es un indicador diferente de 
acuerdo al ámbito sociocultural en el cual se de. Existe una 
diferencia de magnitud y calidad entre el ciclo de la fami.lia 
nuc.1.ear y e.l de 1.a extensa, mientras en la primera, la duración 
del actual ciclo familiar esta calculada en 25 años, tomando en 
consideración 1a media de los casamientos a la edad de 23 a~os, en 
la segunda su ciclo familiar es más corto, su duración se estima 
en 19 años, considerando 1a media de los casamientos a 1a edad de 
17 años, dando la formación de una nueva familia más pronto, y es 
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más corta en su duración. En la primera, se toma como modelo a la 
familia nucl.ear-nortcamericana de la pequeña burguesía y . en l.a· 
segunda, a la familia extensa-latinoamericana de los campesinos. 

Se debe de 
una ruptura 
existe una 
condiciones 

precisar que mientras en la familia nuclear si se da 
con la familia de procreación en la familia extensa 
continuidad en la nueva f ami1ia producto de las 

de la sociedad urbana. 

Aunque en cuanto a su estructura, ubicación y demografía el ciclo 
familiar de la familia extensa es más grande porque no se llega a 
la disolución de la familia como tal, con la conformación de una 
nueva como en el modelo de la familia nuclear. Sin embargo existe 
un proceso de transición de la familia extensa a la nuclear en la 
sociedad mexicana, teniendo diferentes expresiones y 
modificaciones en la comunidad rural y la sociedad urbana. 

El Sentido de comunidad se transfcrma de los habitantes rurales a 
los urbanos, expresados en la desaparición, readecuación, 
ocultamiento o exaltación de usos y costumbres, en su cohesión de1 
grupo y al de pertenencia de la tierra en los rurales y desarraigo 
en los de las urbes, esto modifica el ciclo de la familia y en si 
a todo el conjunto de instituciones, por ello cuando el proceso se 
generaliza aparecen fenómenos como la migración que nuevamente 
afectaran la duración e intensidad del ciclo familiar. 

Es decir, desde la visión euronorteamericana de la familia se 
señala como natural, lógico y deseable la ruptura con la familia 
de procreación o sea desde el funcionalismo la familia debe 
atomizarse y por ende fragmentar las relaciones y ritos .sociales 
producidos en el modelo de la familia extensa. 

De la anterior caracterización y reflexiones en 
magnitud y calidad del ciclo familiar se desprende 
se esta adoptando un modelo ajeno y extrai"lo a .la 
familia ex.tensa. 

torno a la 
lo siguiente: 

cultura de la 

Esta adopción la observamos paulatinamente entre la burgues1a 
primero, las clases medias después y por último entre la gran masa 
marginal llegada a las ciudades de México, en todas ellas han sido 
conflictiva y en coexistencia con la familia ex.tensa. 

Lo cual viene a demostrar en forma contundente que el alejamiento 
de los mandatos, relaciones y ritos familiares de la cultura 
extensa ha provocado extrañamiento de1 hombre de sus propias 
creaciones. Esto es, los ritos de solidaridad amplia en la familia 
extensa son sustituidos por la atomización y separación en la 
familia nuclear. 

Además, esta adopción no ha sido 
respuesta y rechazo por parte de la 
y retomando l.os lazos externos en 
margina1, brindando sol.idaridad como 
de origen. La cual se observó en las 
y en los sismos de 1965. 

lineal, sino ha presentado 
familia extensa, reinstalando 
las capas de la gran masa 

la presentada en la comunidad 
crisis económicas recurrentes 

El individuo ve vulnerada su seguridad por lo que 
familia en procesos económicos como las crisis y en 

recurre a .la 
los naturales 

--------------·--------·-------·------~-----:---:-
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como 1os sismos, donde se pone en entredicho su 
?l 1a familia, en esto se demuestra una vez más 
individuo, familia y comunidad. 

CJCLOM.&A,......... 

integridad recurre 
la relación entre 

Porque se pone de manifiesto los lazos entre individuos, vincules 
de identidad y los elementos cohesionadores de un grupo como 
seguridad, identidad y pertenencia. 

El ciclo familiar se ve afectado y modificado por estos eventos. 

La confrontación con datos empiricos de la edad de los casamientos 
en las familias mexicanas se debe de hacer por región 
socioeconómica o por federación, pues las fuentes primarias son 
los registros civiles de cada entidad, el episcopado en el caso de 
la religión católica o registros de otras iglesias y los censos de 
población del Instituto Nacional de Geografia e Informática 
(INEGI). Considerando al 75 '!-i de los mexicanos como católicos,· 
considerando matrimonio civil y religioso, católico y no católico, 
legales y extralegales. 

Una de las causas de la adopción del ciclo familiar de la familia 
urbana norteamericana por las familias mexicanas, se encuentra en 
la divulgación del modelo de vid.:i. norteamericano entre las 
diferentes clases sociales de nuestra sociedad a partir de la 
sociedad de consumo y particularmente de la familia donde su ciclo 
no es la excepc16n. 

Una consecuencia de este proceso es que de manera creciente los 
jóvenes adoptan el modelo de familia urbana de la clase media 
norteamericana y tomando como suyos los periodos y las conductas 
para formar una nueva familia. Esto no es lineal sino conflictivo 
y en constante movimiento. 

La conexión con el hilo conductor del presente trabajo se 
encuentra en que mientras en una sociedad agricola los ritmos de 
la sociedad siguen los ritmos de los ciclos agrícolas en relación 
de respeto y armenia con la naturaleza, en cambio el ciclo de la 
familia norteamericana es ajeno e impuesto a nuestra cultura desde 
el exterior. Los ritmos del ciclo familiar corren paralelamente a 
la de los ciclos económicos. 

Existe un dilema: o se sigue adoptando este modelo de fa.mi lia 
extraña y se viven los conflictos de aquella sociedad más los de 
su adopción o bien se refuncionaliza a la familia extensa en 
cuanto a su estructura y se viven los conflictos con el sistema 
económico subsanados hasta ahora por la solidaridad familiar. 

Las etapas de1 cic1o famil.iar son tres: 1) 
2) etapa de elección del cónyuge y 3) 
reproducción. 

etapa 
etapa 

de 
de 

orientación, 
procreación-

A continuación se describe la primera, la etapa de orientación. 

3.1 Etapa de orientación. 

La etapa de orientación es aquella donde el individuo ha nacido y 
se ha educado. Este es un elemento clave para la reproducción de 
la familia y de la sociedad. 

. .. ,. 
-----~-~-----.,------..,,-...,==,,,,,.~-="'--..,·--""..,,.,., 
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Por eJ.J.o dentro de la etapa de orientación consideramos como 
e1ementos sobresalientes para el esclarecimier1to de los siguientes 
procesos: a) introyección o internali=aci6n37 de las figuras 

· parenta1es, b) introyección o internalización de las normas y 
valores sociales e) manutención y d) Ritos de iniciución. 

A continuación se describe el proceso 
internalización de las figuras parentales. 

de introyección o 

a) INTROYECCIÓN O INTERNALIZACION DE !.AS FIGURAS PARENTALES. 
Significa trasponer lo externo a lo interno y hacer propio 1o 
externo, es decir, es la transferencia del conjunto de relaciones 
sociofarniliares hacia la psique del individuo, o sea; de la 
percepción a la imaginación, de la memoria a los sueños, del mundo 
de la experiencia a la apropiación de lo experimentado y hacerl.o 
propio. 

Es así como a la familia se le internali=a como un sistema 
temporal espacial, donde los elementos internali=ados pueden ser 
personas, ideas y objetos parciales. Lo más importante y primero 
internalizado son las figuras parentales, es decir la madre y el 
padre de acuerdo a la edad. 

Los e1ementos introyectados son: 

a) La identificación con los padres, 

b) El aprendi~aje de las pautas de conducta. 

Y e) La enseñanza del modelo de comunicación tanto en el nive1 
implícito como en el explicito llevado a cnbo dentro de la familia 
y socializado al resto de la vida social. 

Además, por otro lado el psicoanáiisis se ha encargado del estudio 
de la internalización, donde se resalta el papel de la proyección, 
entendida como aquel conjunto de relaciones las cuales se 
trasponen a otro conjunto de relaciones espacio-temporales. La 
proyección es ignorada por lo general por la persona interviniente 
en ella. 

Las generaciones proyectan los siguientes elementos: 

1) Lo proyectado en ella por generaciones anteriores, 

2) Lo inducido en ella por generacio11es anteriores 

37 Este término es utilizado por el psicoanálisis y particularmente por el 
Freudmarxismo. aquí no estamos utilizando la acepción del funcionalismo 
que se opondria a la óptica del estudio critico. "El término introyección es 
utilizado por Ferenczi que puede ser entendido como el proceso inverso de 
proyección. mientras que el paranoico. expulsa de su yo las tendencias que 
se han tomado displacenteras, el neurótico busca la solución haciendo entrar 
en su yo la mayor pane posible del mundo exterior y convirtiéndola en 
objeto de fantasmas inconscientes. Por consiguiente, en contraparte con la 
proyección podemos dar a este proceso el nombre de introyección. Esta 
noción tiene significaciones más específicas con los procesos elementales de 
intercambio, asimilación. destrucción de los objetos «buenoS>> y «malos»." 
Pierre Fedida. Diccionario de Psicoanálisis. P.p. 111-112 
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Y 3) La respuesta a esa proyección y esa inducción. 

Es necesario para entender este imbricado proceso el análisis 
semántico de la nomenclatura desprendida de las dos grandes 
figuras parentales padre y madre .. En el nivel socia.l tiene su 
expresión más clara en el lenguaje, esta reproducción del lenguaje 
implica la divulgación en la sociedad de las figuras parentales .. 

A través de la diíusión de este modelo de autoridad y del ciclo 
familiar en la sociedad, la burguesia moldea controles sociales, a 
través de la medicina y la cducación.38 

Existen dos figuras a internali~ar; la del padre y la madre. 

El padre tiene en la sociedad patriarcal y sexista actual un papel 
primordial, puesto es la autoridad suprema al interior y al 
exterior de la familia. 

De este concepto se 
ideológico ayudando a 
patriarcal. 

derivan 
dar la 

28 términos con 
reproducción de 

un 
la 

contenido 
sociedad 

Los equivalentes simbólicos y semánticos se encuentran en el 
cuadro anterior resaltados a través de negritas y agrupadas en el 
mismo renglón, destacan las igualdades de la nomenclatura 
masculina y femenina, sin embargo las no semcj antes representan 
las desigualdades entre estos dos mundos y en algunas ocasiones el 
conflicto. 

38 "Lo mismo podria decirse de la familia como instancia de control y 
punto de saturación sexual: füe en primer tém1ino en la familia 'burguesa· o 
'aristocrática· donde sé problematizó la sexualidad de los niños y 
adolescentes; donde se med1calizó la sexualidad femenina; v donde se alenó 
sobre la patología del sexo, la urgente necesidad de vigilarlo y de inventar 
una tecnologia racional de corrección. Fue allí el primer lugar de la 
psiquiatrización del sexo. Fue la primera que entró en eretismo sexual, 
provocándose miedos. inventando recetas, apelando al socorro de técnicas 
cientificas, suscitando inumerables discursos para repetírselos a si misma. 
La burguesía comenzó por considerar su propio sexo como cosa importante, 
frágil tesoro, secreto que era indispensable conocer. El personaje invadido 
en primer lugar por el dispositivo de sexualidad. uno de los primeros en 
verse 'sexualizado', fue, no hay que olvidarlo, la mujer 'ociosa·. en los 
limites de lo 'mundano', donde debía figurar siempre como un valor, y de la 
familia, donde se le asignaba un nuevo lote de obligaciones conyugales y 
maternales: así apareció la mujer 'nerviosa', la mujer que sufria· de 
'vapores'; allí encontró su ancoraje la histerización de la mujer ... no era el 
niño del pueblo, el futuro obrero, a quien habria sido necesario inculcarle las 
disciplinas del cuerpo; era el colegial, el jovencito rodeado de sirvientes, 
preceptores y gobernantas." Michel Foucoult Op. Cit. P.p.146-147 
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- SIGNIFIC.ADO: EN CUANTO 
A SU CONTENIDO HECHOS 
AISLADOS, EN CUANTO SU 
FORMA DENOTA'.l'IVO 
EXPRESIÓN 
ÚNICA. 

- SIGNIFICANTE: EN 
CUANTO 
A SU CONTENIDO HECHOS 
VALORIZADOS EN RELACIÓN 
AL CONTEXTO ESPACIAL/ 
TEMPORAL, EN CUANTO A SU 
FORMA CONNOTATIVA 
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1 . - Ml'\DRASTRA 
2.- Ml'\DRE POLÍTICA 

3.- Ml'\DRINA 
4.- MADRINAZGO 
5.- MADRONA 
6.- MAMA 
7.- MAMÁ 
8.- MARIANISMO 
º9.- MATER 
10.- MATERIA 
11. - MATERNAL 
12.- MATERNALISMO 
13.- MATERNIDAD 

14 .- MATRIARCA 
15.- MATRIARCADO 
16. - MATRICENTRISMO 
17.- MATRICIDIO 
18.- MATRILINEAL 
19.- MATRILOCAL 
20.- MATRIMONIO 
21.- MATRIZ 
22.- MATROLOGÍA 
23.- MATRONA 

24.- MATRONÍMICA 
25.- METRÓPOLIS 
24.- MONJ.l\ O MADRE 
25.- REINA MADRE 
26.- SANTA MADRE 

1 . - PADRASTRO 
2. - PADRE POLÍTICO 
3.- PADRENUESTRO 
4. - PADRINO 
5.- PADROTE 
6.- PAPA 

7 .- PAPÁ 

8. - PÁRROCO O PADRE 
9.- PATER FAMILIAS 
10.- PATERNAL 
11.- PATERNALISMO 
12.- PATERNIDAD 
13. - PATRIA 
14.- PATRIA POTESTAD 
15 . - PATRIARCA 
16.- PATRIARCADO 
17.- PATRICENTRISHO 
18.- PARRICIDIO 
19.- PATRILINEAL 
20.- PATRILOCAL 
21.- PATRIMONIO 
22.- PATROCINIO 
2 3 . - PATROLOGÍA 
24.- PATRÓN 
25.- PATRONATO 
26.- PATRONÍMICO 
27.- PATRONO 
28.- SANTO PADRE 

El padre conceptualmente es aquel individuo de sexo masculino 
supuestamente progenitor de uno o más hijos o hijas de una o 
varias mujeres que así lo hayan querido afirmar. En este sentido 
la tenemos como un acto de fe y así del principio del mito de la 
paternidad al interior de la familia y del patriarcado en la 
sociedad. 

Teniendo una relación estrecha 
las sociedades clasistas con 
patriarcado. 

con los sistemas de dominación 
la aparición y consolidación 

de 
del 

La función primordial del padre como agente social se basa más en 
su contribución económica a la familia, que en su papel biológico 
en 1a procreación en el pasado reciente, ahora ni eso. 
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Existen dos figuras a internalizar; la del padre y la madre. 

A partir del triunfo del patriarcado sobre el matriarcado la 
figura del padre es un elemento central en la sociedad, 
trascendiendo sus funciones se convierte en arquetipo de las demás 
instituciones sociales: 

Primero, en la familia primitiva concebida como una horda 
religiosa donde un macho domina por su superioridad biológica 
acaparando a las mujeres núbiles. Frcud relaciona el vinculo entre 
los sistemas de tabúes y el tótem con la superioridad del padre 
para explicar la proyección dada en el asesinato del padre por 
parte de los hijos, es decir, el miLo del parricidio original, a 
partir del deseo hacia la madre y generando el complejo de Edipo. 

segundo, en el surgimiento de las religiones monote~stas existe un 
padre eterno el cual va a satisfacer la necesidad mistica producto 
del devaluación infantil, la añorun~a y el anhelo de un padre, 
dicho anhelo conforma el sentimiento oceánico considerado por el 
psicoanálisis como base de la religiosidad monoteista (católica, 
musulmana y judia). 

Tercero, el padre va a ser una figura sustancial para la creación 
del Estado-nación, puesto este se basa en la f runi1ia monogámica y 
esta en la afirmación de la patcrnidud con una relativa certeza 
para la transmisión de la herencia hacia los hijos. 

Cuarto, en el nacionalismo alemán, donde se va a relacionar la 
introyección del padre con: "el éxito de Hitler con las masas 
radicó en conjuntar a los vínculos nacionales y familiares, puesto 
que su imagen -la del führer- encarna a la nación, en tanto el 
sentir de las masas en su anhelo del padre autoritario, establece 
una relación personal con la masil, atrayer1do el conjunto de 
actitudes afectivas que antes se dirigían al padre severo, pero 
también protector y representativo. La masa lo que busca es la 
protección infanti 1 de un padre. Y Hitler encarna a e!Je padre 
despertando el nacionalsocialismo expresado en lo a.lem~n''.39 

Y quinto, en la sociedad de consumo intensificada .:i partir de la 
posguerra se le asigna al padre el papel de proveedor y 
satis factor de las necesid.::ldes materiales.. Un buen p.:idrc en los 
términos de la sociedad de consumo va a ser aquel consumidor mayor 
para su íamilia. De aquí se explica la utili~ación en la 
mercadotecnia contemporánea a la .familia como unidad de consumo y 
se utilice como símbolo inherente e indiscutible a su producto, es 
decir, su consumo aparece como "natural" y "lógico" en la familia .. 
La intención de los intereses de la sociedad de consumo es reducir 
a la familia como una unidad de consumo. 

Esto demuestra que a mayor adopción y sociali=aci6n de la sociedad 
de consumo mayor es el deterioro del medio ambiente y mayor es la 
separación del individuo de sus propias creaciones al adoptar un 
carácter social mercantil, esto es, se adopta como gusto e1 

39 Wilhem Reich. Psicología de masas de/fascismo P. 95. 

-------------~~==,,.....~~-
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comprar J.o que no es una necesidad individual sino una necesidad 
inherente de J.a sociedad de consumo, es decir, del capital. 

Ya explicado el papel del padre, ahora apara entender se explica 
la de la madre. 

La madre se usa conceptualmente para designar aquella relación 
entre una mujer y su hijo(a) biológico. Relación de origen 
natural, pero de especificidad cultural en tanto se requiere todo 
un adiestramiento sociocultural para serlo. Es un elemento 
represivo al interior de la familia al igual que el padre, por 
promover inconscientemente en el hijo un modelo unilineal de 
comunicación.40 

El psicoanálisis ha elaborado una teoria, El complejo de Edipo no 
es la causa sino la consecuencia de la relación sexual imaginaria 
del niño con el padre del mismo sexo, cuando llega la etapa de 
diferenciación ·entre el... objeto y sujeto de deseo, po!iteriormente 
el niño transfiere sus energías de contenido erótico a sus 
relaciones con el padre del otro sexo. 

Ejemplo de esto es el impacto del dia de la madre y su exaltación 
en regimenes totalitarios tal como se daba en el nacional 
socialismo en 1933 en Alemania durante el ascenso del nazismo .. 41 

Y una explotación económica a partir de la industrialización en la 
sociedad de consumo. 

Este es el proceso de pro.l.et:a.rización de .la .mujer por parte del 
capitalismo. Cuando si bien, la mujer entra como fuerza de trabajo 
asalariada, no solamente se da una sobrecxplotación económica sino 
que además se convierte en objeto cautivo de la sociedad de 
consumo, esto acentúa la dependencia de la mujer con respecto al 
hombre y en en aras de una supuesta independencia trabaja la 
mujer, ~unque los medios de comunicación de masas se han encargado 
de dar esta imagen y vender esta idea porque son las mujeres 
objetivos consumistas muy palpables. 

Este proceso de proletarizaci6n de 
desdoblamiento de las funciones 
mercancias y servicios prestados 
clasista y sexista en su esencia, 
se han depurado e intensificado. 

la mujer va paralelamente a.l 
asignadas a la familia en 
por el Estado, el cual es 

ambos mecanismos de dominación 

Por lo tanto esta complementación entre la proletarización de la 
mujer y pérdida de funciones demuestra como el ser humano se 

40 Max Horkheimer. La familia y el autoritari.~mo ... en la "familia". p. 186 

4 l "Día de la madre; la revolución nacional ha barrido todas las mezquindades !vuelve a 
gobernar las ideas y aproximar a los hechos: familia, sociedad y pueblo. La idea del día de 
la madre es apropiada para que honremos a lo que simboliza la idea alemana: !La madre 
alemana! sólo en la nueva Alemania la mujer y madre tienen esta significación. Ellas son 
las guardianas de una vida familiar de las que brotan las fuerzas que han de llevar a nuestro 
pueblo nuevamente hacia las alturas. Ella -la madre alemana- es la única mantenedora de la 
idea de la nación Alemana. El "ser alemán" está eternamente unido al concepto de "madre"; 
Hay algo que pueda unimos más estrechamente que la idea del homenaje común a la 
madre?" Wilhem Reich. PsictJ/ogía ... Op. Cit. P. 89. 

_:_·_·--~~-=--------
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extraña y aleja en este caso del trabajo, el trabajo en las 
actua1es circunstancias se considerada una alienación fundamental 
y además esto a vulnerado a las relaciones familiares, pues antes 
no existía una sobreexplotación de la mujer en una doble jornada 
de trabajo al interior y al exterior del hogar, la mujez: se 
dedicaba a otras actividades consagradas a fortalecer los lazos 
fami1iares. 

A continuación se describe esta introyección 
sociales. 

de los valores 

b) LA J:NTERNALJ:Zl\.CJ:ON O INTROYECCIÓN DE LOS VALORES SOCil\.LES. Se 
11eva a cabo como un proceso mediante el cual un conjunto de 
re1aciones familiares y relaciones sociales se tr~sponen al 
inconsciente del individuo, quien terminu asumiéndolos como 
pr~pi9s. 

Entendemos por proyección 
elementos culturales y del 
asimilación por la psique 
opuestos los cuales tienen 

la salida o afluencia de la psique de 
''yo'' y por internalización la er1trada o 
de dichos elementos. Son dos términos 

como pur1to intermedio la transferencia. 

Por eso la transferencia es muy importante en los procesos 
psicosociales. 

La transferencia supone trasponer, es decir la metamorfosis basada 
en estar ''en'' y llevar dentro de si un modo grupal de sociabilidad 
a otro. La familia es transferida al trabajo o bien el fatigado 
trabajador de esta manera proyecta el trabajo hacia su familia. 

Esto se encuentra ligado a la educación familiar porque determina 
e1 contenido de lo enseñado y como se enseña. La educación no esta 
basada en la memoria, la cual se ha desechado como memoria de 
imágenes a la vez se traspuso en el cerebro, sino como la 
actividad de experiencias mismas adoptadas sobre el dato memorial. 

En este sentido la educación famil.iar tiene un elemento 
contradictorio, en aquel momento donde se le plantea al joven la 
necesidad de abandonar la familia como institución de formación. 
Este momento puede llegar a ser instituyente. Además en este 
momento critico se suscitan cambios en la vida familiar e 
individual del joven, sin embargo, esto se ha institucionali=ado y 
conforma parte importante de la reproducción de la familia en la 
sociedad actual, este es un eslabón facilitador para completar el 
ciclo familiar. 

Estos dos proceso 
económico afectivo 
continuación. 

psicosociales 
como el de 

están ligados a un proceso 
la manutención, analizada a 

e) LA MANUTENCIÓN. Es la acción social designada a los padres por 
el Estado, mediante la cual los padres se encargan de propiciar un 
mínimo de bienestar a sus hijos, es decir, sostener1os y 
mantener1os, brindándoles alimentación, vivienda, educación y todo 
lo necesario para su reproducción social. 

La manutención también es una categoria legal en la 
especifican los deberes de los padres para con los hijos, 

cual se 
para el 



46 CJCLODl:tA~ 

ejercicio de la "patria potestad", tomando a los hijos como objeto 
susceptibles de ser ''propiedad''. 

El elemento cultural donde encontramos 
la vida en la sociedad, que da la 
iniciación descritos a continuación. 

los aspectos 
.familia son 

de entrada 
los ritos 

en 
de 

O) RITOS DE INICIACIÓN. Son un conjunto de actos rituales lo:s 
cuales persiguen introducir a.l individuo en su ámbito social, en 
busca de seguridad para el individuo, de cohesión para el grupo y 
de asegurar la reproducción social, a partir de otorgar m.:indatos 
familiares y sociales. 

Este tipo de actos inicialmente se dio en la comunidad tribal con 
actos religiosos pretendiendo conjugar el temor a la muerte, 
fortaleciendo al individuo y al grupo. Actua1mente se 
secularizaron en la sociedad industrial y de consumo, se 
encuentran ligados a los valt')res de competencia, dependencia y 
obediencia, observándose la agudi=ación del proceso de 
fetichizaci6n en los rituales como la f icsta de quincea~os para la 
mujer. 

E1 papel relevante del individuo en la comunidad como actor social 
desde la tribal se pone de manifiesto en los ritos de iniciación, 
y cuando se pasa a la sociedad industrial y de consumo, por igual 
esta importancia no disminuye sino incrementa su participación en 
relación con los consumos familiares, es decir, con lo que un 
individuo puede comprar en el mercado para el sustento de su 
familia. 

"La familia extensa cumple un papel todavla .importante como forma 
de organizar la cooperación del grupo doméstico. Perduran ritos y 
celebraciones de estirpe india en el corazón mismo de 1as 
ciudades, como la ceremonia de dia de muertos y las 
peregrinaciones a los grandes santuarios.''42 

En el ámbito rural también encontramos diferentes tipos de 
rituales de iniciación, segón la región socioeconómica se le da un 
significado distinto. Los ritos marcan el paso de una etapa a otra 
en el curso de la vida de un individuo o van delineando los hitos 
de la vida del grupo, en el caso de la familia la otra etapa es 1a 
elección conyugal analizada a continuación. 

Con la descripción anterior terminamos con 
orientación, a continuación, seguirá la etapa 
cónyuge. 

3.2 Etapa de elección conyugal.. 

la etapa 
de elección 

de 
del 

La etapa de elección del cónyuge es el momento en el cual el joven 
o la joven realizan la elección de su pareja. 

La homogamia es la igualdad existente entre l.os índices antes 
mencionados y 1a heterogarnia es 1a diferencia entre estos 
elementos. Existe la hipótesis siguiente; a mayor igualdad o 
homogamia de los índices antes mencionados en un grupo de 

42 Guillermo Bonfil Batalla. Jlféxico profundo: una ci,•ili:::ación negada: P. 
84 
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matrimonios, menor es el índice de divorcios. Y a mayor diferencia 
o heterogamia mayor es el indice de divorcios. 

Este supuesto explicativo trata de relacionar homogamia con 
estabilidad matrimonial y heterogamia con el divorcio, pero 
también es necesario tomar en cuenta las expectativas de cada uno 
de los contrayentes. 

En esta etapa se manifiestan la nubilidad, el rapto y el noviazgo 
en nuestra sociedad, empe=amos a explicar la nubilidad. 

a) LA NUBILIDAD. Es el periodo en 
minima por la ley y en la cual 
establecen para contraer matrimonio. 

el cual se alcanza la edad 
los hábitos socioculturales 

Existe una relación entre este periodo y el proceso de 
industrialización. En la medida de la absorción de un grupo o una 
sociedad se encuentra inmerso en el proceso de industrialización 
la nubilidad, se da en edades mf:ls avanzadas y cuando un grupo o 
sociedad se encuentra más alejado del proceso de industrialización 
la edad de este periodo es más joven. 

Así mismo encontramos una relación entre el periodo de nubilidad y 
las diferentes clases sociales existiendo la siguiente 
correspondencia: a mayor poder de acumulación de capital y 
politice de la familia es mayor la edad y mayor el periodo de 
nubilidad, y a menor poder político y económico d~ la familia se 
da este periodo a menor edad, aunque se debe admitir otros 
elementos socioculturales para arirmar este supuesto, como las 
tradiciones de la comunidad, la edad cuando los padres se unieron, 
la educación sexual y los ritos de iniciación. 

Aquí se explican dos cosas: por un lado la adopción del proceso de 
industrialización por una sociedad hace que se de en edades más 
avanzadas la nubilidad y por otro la ausencia del poder económico 
y político hace la aparición temprana de la nubilidad en estos 
grupos, ambos van a incidir entre otras cosas en las pirámides de 
edades de la población. 

Posteriormente 
continuación. 

continuaremos con el rapto, explicado 

b) EL RAPTO. Es aquella acción efectuada en algunas culturas 
el hombre para sacar de su casa a la mujer y llevarla con 
Posteriormente se puede legitimizar o institucionalizar este 
con el mutrimonio. 

a 

por 
él. 

acto 

En algunas 
religioso 
ritualista 

sociedades sigue coexistiendo con el matrimonio civil y 
teniendo la misma legitimidad, pues tiene un símbolo 
recuperando lo instituyente en la comunidad. 

Por último concluimos esta etapa con el novia=go explicado a 
continuación. 

e) EL NOVIAZGO. Es una relación social establecido entre un hombre 
y una mujer sol. teros, con fines matrimoniales. Las prácticas del 
noviazgo varian de una sociedad a otra y se rigen por normas 
estrechamente relacionadas con las normas y valores regulando todo 
el sistema familiar y matrimonial. 

,,,----,----------------------------.------~-,-· 
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EJ. noviazgo va aparejado de una serie de ritos de iniciación 
sexua1 y socia1 dependiendo de1 contexto histórico-geográfico. 

Por ell.o encontramos diferentes ritos de iniciación dependiendo de 
regiones socioeconómicas, etnias, clases sociales, proceso de 
urbanización y proceso de industrialización. 

La fetichización de las relaciones a través de la 
mercantil.ización, se da afecto a cambio de mercc:inci.as, demuestra 
precisamente como las relaciones sociales han sido importantes por 
la sociedad de consumo y en vez de reconocerse en su pareja, 
existe un extrañamiento de 1a relación, pues se encuentra mediada 
por un mercado. El ser humano se aleja de sus propias creaciones. 

Para asegurar la reproducción material e ideológica de la sociedad 
se concluye con la etapa de procreación descrita a continuación. 

3.3 Etapa de procreación. 

La etapa de procreación 
contrae matrimonio y tiene 
el matrimonio legal. 

es la 
hijos. 

formada por una persona cuando 
Pueden o no estar constituida en 

Con esta etapa se concluye el ciclo familiar, puesto es la parte 
fundamental para llevar a cabo la reproducción social de la 
familia y de esta inanera de la sociedad en su conjunto. 

La etapa de procreación de la familia esta relacionada con la 
sexualidad y reproducción, como funciones inherentes a ella. 

Y es a qui donde nuevamente 
orientación, de esta manera 
producción de la sociedad. 

se va a 
se curnp1e 

originar 
un ciclo 

ia etapa 
vital, en 

de 
ia 

E1 cic1o de 1a farni1ia y 1a sociedad curnp1en 1a reproducción de1 
individuo tanto en lo material como en lo ideológico, ambos 
procesos son semejantes transcurren por etapas concretas y en 
forma para1e1a para dar 1ugar a 1a reproducción colectiva, pero 
también e:i-:isten cambios tanto cualitativos como cuuntitativos, por 
ejemplo no podemos decir que la sociedad se reproduzca hoy como lo 
hacia en la comunidad primitiva ni en forma demográfica ni tampoco 
en forma cultural 

Por ello, cobra importancia el eje rector de la investigación que 
es el desdoblamiento de funciones en mercancias, o servicios del 
Estado. Su reproducción a1 interior de 1a farni1ia es uno de 1os 
elementos preponderantes de la alienación. 

A continuación se abordara de acuerdo con nuestro modelo, el 
capítuio 4 de funciones de la farni1ia. 
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CAPÍTULO 4 
FUNCIONES DE LA FAMILIA43 

La familia desarrolla un conjunto de actividades tales como: 
procreación, satisfacción de necesidades elementales, reproducción 
de la fuerza de trabajo, reproducción ideológica, generadora del 
carácter social y eje del control .social. Estableciendo de esta 
manera un relativo y vulnerable equilibrio socia.l, lo que va a 
producir un amortiguamiento de la lucha de clases. 

La funcionalidad de la familia para el Estado es esencial, pues 
justifica las relaciones sociales de producción, explotación y 
dominación, así como la división de las sociedades en closes y en 
sexos, y las instituciones derivadLJ.s de estas funciones, 
promovidas, difundidas y asignadas por parte del Estado. 

Aquí, encontramos pues, la especificidad de la autoridad con 
relación a la alienación: el hecho social que destaca aqu1 es el 
dato de que diferentes familias con diferentes formas de autoridad 
interactúan, se reproducen y van afectando a otras instituciones 
sociales con este tipo de orientación hacia la autoridad. 

La familia en el desarrollo histórico, ha ido perdiendo fur1ciones, 
las cuales han sido retomadas por el Estado. De hecho el Estado ha 
metamorfoseado a la familia expropiándole funciones tradicionales 
y la ha hecho un elemento alienante en dos niveles. 

A nivel microsocial 
familia y al nivel 
prioritarias frente 

porgue es ajeno al 
macrosocial porque es 
al Estado dentro de 

individuo frente a la 
ajena 

nuestra 
a sus funciones 
vida cotidiana, 

43 Si se concibe a Ja familia como una institución en constante movimiento 
y cambio. es decir, que Ja familia esta viviendo un proceso de transición al 
igual que la sociedad en su conjunto, y que a Ja familia se Je asignaron unas 
atribuciones y funciones especificas y que ahora la lógica del capital ha 
expropiado dichas funciones tradicionalmente y las con\'ierte en 
mercancías, este cambio es muy importante si se quiere analizar el proceso 
de cosificación y alienación en la familia, es decir bajo la óptica critica de 
Herbert Marcuse expresada en Eros y Ci\'ilización, ver nota de pie de 
página No. 13 y para mayor amplitud en el pensamiento social ver nota de 
pie de página No.18. 
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convertido en 
esta manera la 

simple espectador y 
actividad de actor 

inmediato en los procesos sociales a mero 

El problema principal en una zona rural-campesina-indigena donde 
el impacto del proceso de industriali::ación, ya abarca incluso a 
las zonas de refugio, es que degrada y desarticula a la familia y 
a la comunidad, esto genera una serie de cont:radicciones 
manifestadas en los movimientos sociales, los cuales han impactado 
a todo el conjunto de instituciones, de .:ilguna .forma u otra, sin 
quedar exenta la familia. 

Esta misma pérdida de funciones ha provocado la absorción de las 
funciones económicas por la empresa: negocios, fábricas y 
mercados, las funciones de salud en: hospitales, clínicas y 
farmacias, las de comunicación en: televisión, cine y rodio, las 
de alimentación-nutr:ición en: restaurantes y comercies públicos, 
las del ocio y la recreación en medios de comunicación masivos y 
propaganda. 

Este alejamiento de las funciones de la familia por parte del 
Estado las ha convertido en mercancías. Tiene diferentes 
implicaciones sociológicas; mayor control social del Estado, 
mercantilización de la vida cotidiana y la aparición de nuevas 
instituciones con un carácter voraz, absorbente y global a partir 
del modelo de la familia. 

Esto ha representado 
socialización de la 
preponderante es el 
lineal. 

en la sociedad mexicana el surgimiento y 
cultura de la pobreza, donde el valor 
mercantilismo vulgarizado, simplificado y 

A escala social este es el 
interpretar la desorgani=ación 
México. 

elemento 
social de 

necesario para poder 
la sociedad urbana en 

La funcionalidad de la familia, es para cumplir con los mecanismos 
necesarios para reproducir el ciclo familiar, y de esta manera se 
reproduzca primero el sistema institucional y después la sociedad 
en su conjunto, aceptando y captando como natural a la familia 
como una elaboración socio-histórica concreta. Es necesario por 
eso diferenciar: pareja, matrimonio y familia, correspondientes a 
los tres niveles de análisis institucional. 

Sin embargo, esta funcionalidad de la familia obedece 
fundamentalmente a la lógica del poder y no a la de la solidaridad 
entre los individuos. 

Por lo cual, la familia tiene una contradicción en su seno; por un 
lado es conservadora porque mantiene los logros del pasado y 
preserva los val.ores cultura les de la comunidad. Y por otra es 
agente de la aculturación y modernización porque trasmite los 
nuevos valores culturales. 

Así tenemos que los conflictos del individuo dentro de la familia 
constituyen el mejor material de estudio en el choque entre estas 
dos posiciones. Y el conflicto social repercute en las 
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instituciones, 
perrneada en 
institucional. 

constituyendo 
J.a famiJ.ia 
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también un ejemplo de esta 
y comunicada a todo el 

dualidad 
sistema 

Este sistema institucional es un conjunto de 
tienen la constelación familiar en su seno y se 
algunas ocasiones y otras se dirigen a ella. 

instituciones que 
sirven de ella en 

En este sentido se tienen cuatro funciones de la 
analizadas a continuación: las runciones económicas, las 
político-ideológicas, las funciones psicológic.us y las 
sexual-reproductivas. 

.familia 
funciones 
funciones 

A continuació~ 
familia. 

se analizaran las funciones económicas de la 

4.1 Las funciones económicas de 1a familia. 

Las funciones económicas de la familia son aquellas destinadas al 
sustento de la misma generando de esta manera la base material de 
la sociedad, es decir, para la reproducción material de dicha 
sociedad. 

Las funciones económicas de la familia son contradictorias, porque 
en tal institución se producen a escala las contradicciones del 
sistema social hacia el exterior: 

Por un lado es en esencia la 
fuerzas productivas percibidas 
desarrollo de la sociedad. 

familia donde se desarrollan las 
en la actualidad como el motor del 

Son agudizados y profundizados en momentos de crisis como los de 
mediados de 1995 cuya tasa de desempleo abierto según el Instituto 
Nacional. de Geografía e Informática ( INEGI) se incremento al. 7 % 
de la Población Económicamente Activa. 

Esta fuente debiera de contrastarse con el número de afiliados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Censo de la Industria 
y el Comercio del mismo INEGI, y los datos de los empresarios 
como: la Cámara de la Industria de la transformación (CANACINTRA), 
Consejo de Cámaras de Comercio (CONCANACO) y Confederación 
Patronal. de J.a República Mexicana (COPARNEX) entre otras y 
realizar investigación directa y participante. 

El crecimiento del desempleo obedece a condiciones estructurales y 
coyunturales donde la burguesía financiera ha sido la 
usufructuaría de este proceso paralelamente se envuelve con una 
ideología donde se separa al hombre de sus propias creaciones. 

De esta manera se ponen en juego las lealtades, los lazos de 
parentesco y l.a soJ.idaridad de los víncuJ.os famiJ.iares. 

El desempleo se ha asociado mecánica y unicausalmente a la 
desorganización familiar, esto no se debe tan sólo a una causa, 
sino es multicausal y conflictivo, esto es, no solo se debe a una 
causa la desorganización familiar sino a muchas concurrentes en un 
momento dado, además tiene sus diferentes manifestación según 
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clase social, sector, región sociocconómica, etnia y estructura 
familiar entre otras, además las respuestas a este proceso de 
depauperizaci6n ha sido diferente en la sociedad urbana Y en la 
comunidad rural, entre los obreros, la clase media Y la masa 
marginal, esta última brindado solid~ridad reestructurar1do los 
lazos de la comunidad de origen, puc.stas en acción en las crisis 
recurrentes. 

El desempleo impacta directamente los niveles de vida si se 
pondera mayormente los indices de consumo !"ami liar, si esto se 
erige como valor social preponderilnte puede cuusclr un confl.icto 
mayor, pero no poI; el desempleo en si, sino m.b.s bien por los 
parámetros de la sociedad de conswno. 

Es as~, como una problemática social va impactando dl individuo 4 
través de la familia, y se le va rcsponsabili~ando como una 
situación personal de un elemento colectivo. 

El crecimiento del desempleo, demostrados en los datos oficiales 
del INEGI, los cuales deberían de contrastarse con el surgimiento 
masivo del subempleo; donde comercio ambulünte y transporte 
tolerado prolifera, la ruptura de la economía campesina expulsando 
a las grandes ciudades a los mexicanos desempleados, donde 7 de 
cada 10 ya viven en ciudades por este proceso. 

La acumulación de capital a través de las finanzas en los últimos 
tres sexenios se recupera mirando las relaciones de parentesco 
entre la burguesía financiera, la comercial, la de los medios de 
comunicaci6n y la industrial. Transfiriendo i.l las finanzas capital 
surgido en la industria y el campo, amparado por el Estado primero 
en casas de bolsas, después en ser los benef'iciar.i os del proceso 
de desincorporaci6n de los bancos y por último vender los bancos a 
los capitales extranjeros. 

Una de las causas del desempleo es la adopción de un modelo de 
acumulación de capital. basado fundamentalmente en el Cdpi tal 
especulativo y volátil, sustituyendo la inversión de la iniciativa 
privada y pública, en la industria manufacturera y el campo, el 
cual exige el desarrollo de la fuerza de trabajo de aqui la 
importancia tomada por J.a bolsa de valores como indicador de la 
economía. 

Una de las consecuencias de 
refleja en la familia, pues 
los vínculos y los lazos al 
para adquirir un empleo. 

este proceso vivido en la economía se 
se han puesto a prueba las lealtades, 
interior y al exterior de la famili.3 

La conexión con el planteamiento del problema estriba en que se 
esta adoptando un modelo externo y ajeno a la economia nacional y 
esto esta incidiendo en los niveles de vida de las familias 
mexicanas, impactando fuertemente la distribución del ingreso, 
concentrando la riqueza en pocas manos. 

O bien se sigue agudizando las contradicciones de la ruptura de la 
economía campesina y la industria, o bien se reorienta la po1~tica 
económica d~rttlole bases al trabajo productivo en la industria y el 
campo. 



1 
! 

J 

CAPITULO' 53 

o bien la familia sigue innovando respuestas en los momentos de 
agudización de la economia ampliando los la=os de solidaridad o 
bien la familia atenúa los conflictos provocando conflictos de 
desorganización personal como alcoholismo, drogas y delincuencia. 

El desenvolvimiento de las funciones de la familia en mcrcancias 
se agudiza frente al desempleo masivo. Esto tiene relación 
estrecha con la nueva adopción del modelo del ciclo familiar, pues 
se adopta un nuevo modelo de familia al igual que se adopta un 
nuevo modelo en la economia. 

econom1a de 
a.l mercado 

producida 
se da el 

La economia de las familias urbanas se articula a la 
las grandes urbes en donde se deben de integrar 
rápidamente, un reflejo es la desorganización social 
como respuesta antepone la economía subterrtinea, además 
desempleo y un ingreso desigual. 

En la economía campesina se caracteriza por ser una economia de 
subsistencia. La familia es la unidad básica de producción en las 
comunidades rurales. Desde el punto de vista de la economla 
política el campesinado no puede producir para acumular, es decir, 
capitalizar el trabajo y convertirlo en ganancia. 

El campesino produce para satisfacer las necesidades del consumo 
familiar empleando como fuer::.a de trabajo a los integr.:intcs de 
ésta. Y no puede acumular debido a las exigencias de la sociedad, 
estas por otro lado van dirigidas hacia la industriali::.ación, o en 
otros términos, la transferencia de capital hecha a través de la 
renta de la tierra a la industria y a la sociedad urbana, 
redundando en una depauperación creciente y constante del 
campesino, hasta su expulsión del campo a las urbes como masa 
urbana marginal presionada para mantener bajo los costos de los 
salarios. 

Con la presencia de la gran industria capitalista marca la 
escisión en dos esferas: la del trabajo y la de la familia. La 
tendencia del desarrollo capitalista socava las bases materiales 
en las cuales la familia se erigió para modificar las formas de 
control social originadas en ella y externaliza en otras 
instituciones como: la escuela, los medios de comunicación de 
masas, la iglesia y el Estado. 

En la familia se produce la división social del trabajo, 
originalmente encontrada primero entre sexos y después entre 
clases sociales. Es asi como al hombre se le asignó la tarea de 
proveer y administrar bienes de consumo y a la mujer de 
transformarlos y prepararlos entre otros satisfactores. 

Pero con la irrupción de la familia monogámica se transformó en un 
servicio privado; la mujer se convirtió en la trabajadora 
doméstica principal, sin tomar un papel remunerado socialmente en 
la producción social, aunque la refuncionalización del capitalismo 
le abrirá las puertas a la familia proletaria y ahora, 
recientemente, a la pequeña burguesía mediante una doble jornada 
de trabajo en la industria donde se da el empleo remunerado y en 
el hogar donde se da el empleo no remunerado, cuyo beneficiario 
directo es el capital. 

---:====----------------------- -
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A continuación encontramos a la función poli tico-ideológica de la 
familia. 

4.2 La función po1ítico-ideo1óqica. 

La función po1ítico-ideo16gica de la familia radica en amortiguar 
J.a lucha de clases, en pretender ser un elemento de equilibrio 
social, y de esta manera lograr en su conjunto la despolitizaci6n 
de la sociedad, además es el eje del control social y politice, 
porque pretende cohesionar a la sociedad. Idealizando para este 
efecto el modelo de familia nuclear-heterónoma, propia de los 
paíse::s centrales, lo cual conlleva todo un sistema de valores 
socioculturales y de consumo. 

La familia pretende ser amortiguadora de la lucha de clases porque 
envuelve en un manto ideológico a las relaciones sociales y oculta 
la esencia de las relaciones de poder: la explotación y la 
dominación. 

Encubre con otras instituciones las relaciones sociales de 
producción y reproducción, la familia es parte esencial. Si .se 
descubre el delicado velo que cubre a la familia, poniéndose de 
relieve las relaciones familiares al descubierto, estas son: 

Horizontales donde encontramos por un 
propiedad, sexo, herencia y semántica. 
espacios, jerarquías y papeles. 

lado 
Y por 

las de producción: 
otro las de poder: 

Y verticales donde encontramos las relaciones entre padres e hijos 
establecidas entre todos los miembros de una familia, manifestando 
los mecanismos de explotación y dominación. 

Sin embargo, a la familia en la sociologia funcionalista se le 
considera como un elemento de ''homeostasis social'', pues al 
amortiguar la lucha de clases establece un equilibri.o entre las 
diferentes clases sociales necesario para que el ''sistema social'' 
pueda seguir reproduciendo el orden social establecido tanto 
material como ideológicamente. También porque da a sus miembros 
una relativa estabilidad, donde encuentran seguridad, protección y 
un ambiente para su "desarrollo". Y establece una fuer=.a 
reguladora entre el cambio social y las raíces de los individuos. 

Pero todo esto obedece a la refuncionalización de la familia por 
el Estado capi tal.ista. Y estos tres preceptos del funcionalismo 
son: equilibrio, reproducción del orden establecido y seguridad, 
estos son fuertemente cuestionados por el desarrollo histórico de 
l.a familia mexicana, pues ahí encontramos a la familia corno una 
institución no universal, ni única, ni eterna, ni indispensable. 

Por ello, la familia es el principal control y transmisor 
ideológico en toda sociedad explotadora. 

La familia es una instancia de despolitización porque es la 
reproductora del orden social y salvaguarda del mismo. En su seno 
da origen a un proceso inverosímil al de la despolitización del 
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individuo encubriendo las relaciones de poder: desde la existente 
entre los sexos hasta la existente entre las clases sociales. 

Esto se ejemplifica particularmente en "la familia en México donde 
cumple fundamentalmente una función ideológica como reproductora 
del orden social y de la configuración politica autoritaria. Esto 
significa aún en el caso de los sectores modernizante:s de l.a 
sociedad mexicana, la familia es una institución al servicio del 
~orden establecido;~ esta función parece aún más clara en el caso 
de la familia urbana donde, despojada la familia de su función 
productiva, ha quedado limitado su significación sociológica a 
objetivos reproductivos e ideológicos: la familia proporciona la 
base demográfica que necesitan los sistemas .sociopoliticos al 
mismo tiempo que trasmiten la ideologia que estos defienden.•·4' 

La familia es un elemento donde se liga, identifica y logra la 
integración funcional de lo diferentes grupos sociales con el 
Estado. En el caso de la familia actual. ha perdido su ·función 
integradora de los lazos orgánicos, pues la !'amilia y el trabajo 
se han diferenciado. La familia ha ganado en integradora, 
adecuadora y normadora lo que ha perdido en vinculo solidario de 
la comunidad. Esto se debe a las exigencias y necesidades del 
sistema social. 

La función político-ideológica se lleva a cabo a través de: la 
fa.mil.ia como el eje del control. social., la internalizaci6n de 
papeles y jerarquías, y la idealización de la familia. 

Primero se verá a la famil.ia como el eje del contro1. socia.1 pues 
es en ella donde se genera la obediencia, servidumbre, 
autoritarismo, disciplina y genital.idad de la sexualidad, estas 
son el conjunto de valores conformándolas al interior de la 
persona al policía interno, necesario para no transgredir la 
"norrnatividad" dictada por el Estado. 

Es el eje del control social porque es la base de legitimación de 
otras instituciones como son: propiedad privada, iglesia, escuela 
y Estado. Estas serán las normadoras de la vida social, por eso la 
familia es reflejo y se refleja en las instituciones con una 
función ideológica. 

El control político de la familia se lleva a cabo a través de la 
formación y estructuración de un carácter social dúctil y maleable 
para el Estado. Y de la externalización de la estructura familiar 
a las instancias de participación política y la reproducción de su 
jerarquía. 

Su ejemplo más vivo es la división entre sexos tan de1irnitada en 
la militancia de un partido político, organización o sindicato. Al. 
dejar marginada a la mujer en estas relaciones, lo cual también 

4 4 Soledad Loaeza. "La familia autoritaria en México." Revista del Colegio 
de México. P.p. 54-55. 
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sucede con l.os jóvenes ignorándolos 
secundarias o periféricas.45 

o asignándoJ.es tareas 

Esto da J.a internaJ.izaci6n de 1os papel.es y jerarquías en J.a 
familia es la adopción de los papeles por cada miembro los cuales 
serán desempeñados de acuerdo a su posición dentro de esta 
organización social mínima teniendo como finalidad la reproducción 
del sistema económico-social. 

Esto nos remite al problema de la ideología y toma de conciencia, 
pues este desarrollo de la adaptabilidad mediante la adopción de 
papeles y jerarquias son asumidos como ''propios'' y ••naturales'', lo 
cual es falso pues tiene una elaboración socio-cultural. e 
histórica. 

El poner al descubrimiento esto, implica tomar a la familia como 
una institución ideológica inculcadora del deber ser. Nos separa 
del reino del placer y del reino de la ~atisfacci6n, acercándonos 
y adecuándonos al reino de la necesidad. Es así corno al nino se le 
asignan determinadas características sociales preestablecidas como 
son la de: dependiente, obediente y desvalido; al joven: de 
inconforme, inexperto, impetuoso y torpe; a la madre de: sumisa, 
obediente y útil; al abuelo de: experimentado, sabio y dependiente 
esto de acuerdo con las normas prec~tablecidas de cada uno de los 
papeles y jerarquías sociales asignados para usufructo de un 
Estado clasista. 

Las relaciones de poder al interior y al exterior de la familia 
encubren con un proceso de ideologización a la asignación de 
papeles y jerarquías a los individuos por la sociedad, este 
proceso esta relacionado con lo apropiado con el individuo y como 
lo asimila para sí. 

Lo que nos lleva a la idea1ización o 
que es la presentación de la familia 

ideo1ogizaci6n de 1a ~ami.1ia 
''feli='' como el único modelo 

45 "las militantes bolcheviques o se adaptaron a esta posición o se resignaron 
a ella. Asi Inés Armand, intima de Lenin. aceptó no publicar su libro sobre 
la emancipación de las mujeres inmediatamente después de la revolución 
Rusa porque, según Lenin. no era el momento adecuado para luchar por la 
libertad sexual aún. Alexandra Kollontai terminó cediendo y mutiló a su 
autobiografía de una mujer sexualmente emancipada.. lo que hubiera 
chocado. Esta manera de militar según el modelo. masculino fue, hasta el 
reciente florecimiento del movimiento feminista.. la más gratificante. Como 
el modelo negro-blanco, el colonizado-naturalizado, el judio aryanizado. la 
mujer aceptaba callar su diferencia. El ejemplo más palpable de 
malentendido nos lo ofrece la asociación fraternal de institutores e 
institutoras fundado, antes de la revolución de 1848 por Pauline Papelland y 
Jean Deroin: sus camaradas hombres les pidieron, para que la sociedad 
guardara su seriedad, que no pasaran como sus fundadoras -ante el tribunal 
encargado de juzgarlas... y ellas cedieron... aceptaban, en suma, la 
distribución de los tradicionales papeles masculinos (serios) y femeninos 
(políticamente inexistentes) que esos militantes recibian del mundo 
burgués". Domenique Desanti. "Socialistas y mujeres". En suplemento de la 
revista Siempre¡ México en la cultura. No. 536. 16 de marzo de 1976. 

------------~---"' -=--=-===""""""""'"""-
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"natural" y "lógico" dentro de l.os parámetros del orden social 
establecido para la reproducción y desarrolio del individuo 
obedeciendo a las características exigidas por el Estado y por la 
clase social dominada. 

Aquí el orden social establecido por el Estado clasista y 
va de la mano con el lenguaje del funcionalismo el cual 
avalar y legitimar este orden social. 

sexista 
intenta 

Porque presenta un "estado u orden familiar inquebrantable" 
ignorando de esta manera la historicidad de la familia, este 
principio esta en relación directa cor1 el ''Estado y orden social'' 
establecido, también con el olvido de la historicidad de la 
sociedad. 

A co~tinuaci6n se veran las funciones psicosociales. 

4.3 Las funciones psicosocia1es. 

Las funciones 
satisf actores 
individuo. 

psicosociales de la familia 
a las necesidades psiquicas 

son las de brindar 
y emocionales del 

Es asi, como la familia en la actualidad desarrolla una serie de 
comportamientos influenciados por tabúes sociales y sentimientos 
individuales, de esta manera la familia es el instrumento más 
capacitado y desarrollado para ejercer el control social. 

Estos mecanismos, surgen a partir de 
orientación, es decir, de .la primera 
vive el ser humano. 

la etapa de 
organización 

la familia de 
familiar donde 

Por ser la familia uu elemento alienante como ya se señalo antes, 
existe una contradicción múltiple entre los "satis factores 
psiquicos" que otorga el hecho de vivir en comunidad familiar y 
las necesidades del sistema. 

Pero sus raices van más allá, el sentimiento de culpa se origina 
ontogenéticamente; en el complejo de Edipo, pues es ahí donde fue 
adquirido cuando el padre es asesinado imaginariamente o realmente 
por la asociación de hermanos para la satisfacción de su instinto 
agresivo y libídinal. 

Pero e.sto provocó remordimiento y se estructuró el superego o 
regulador de los instintos siendo el origen de la autorrepresi6n. 

El padre crea las restricciones para no repetir el acto, sin 
embargo para la estructuración de la personalidad y el carácter es 
necesario, aunque sea de forma simbólica. 

Y filogenéticamente se origina 
"Dios" omnipotente por el de la 
"et.hos tecnol.ógico". 

en la sustitución de la idea de 
''razón'' del Estado protector y e.l 

El resulta do 
culminación 
procreación. 

de 
del 
El 

la inculcación de estos dos sentimientos es la 
proceso de socialización en la familia de 

"ser" adulto como .lo sef'lala y define Cooper, ''es 
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aquella persona que ya dejo de ser él, para convertirse en lo que 
los demás quieren que sea él'', es decir, en función de su fam~iia 
y cualquier otro grupo de referencia, de esta manera se vende a 
los valores del sistema y es entonces cuando se convierte en un 
individuo potencialmente neurótico. 

Estos mecanismos son inconscientes y por ello dificultan su 
medición, sin embargo, una de las vias para estudiar cst:o en la 
comunidad, es el cuestionario interpretativo y proyectivo 
desarrollado por Erich Fronun, el cual brinda elem<;!nt:.os para el 
análisis del carácter social y de ésta relación entre el elemento 
psicosocial y el sistema sociopolitico. 

En la estructuración de un determinado tipo de carúct.er social 
como el "acumulativo-receptivo" del campesinado mexicano con.fluyen 
diversos elementos como el histórico, económico, político y 
social, pero el continuar este modelo e intensificarlo y 
profundizarlo tiene un contenido politico explicito, asi como el 
develarlo para su comprensión, análisis y transformación también 
tiene un contenido politice, ambos son de orientación 
diametralmente opuestas, la primera no solo quiere conservar el 
orden establecido sino proteger a los intereses de la 
lumpenburguesía y preservar las condiciones del lumpedesarrollo, 
el segundo cuestiona el orden establecido atac.:i.ndo las actitudes 
pasivas y receptivas. 

La implicación sociológica de las funciones psicosoc.ialcs de la 
familia es la creación de un sentimiento conservador-reaccionario
puritano, explicado como un producto del proceso de asignación de 
papeles al interior de lu familia y su aceptación pasiva por parte 
del individuo asumiéndolo como propio o lo llamado por el 
psicoanálisis como internali=ación. 

Contribuyendo a esto la generali=ación del modelo de familia 
burguesa en la sociedad. Por ello lo irracional se superpone a lo 
racional en este contexto la gente no quiere cambiar las 
relaciones de producción y los privilegios sexistas. 

En este sentido este pensamiento beneficia solamente a la 
burguesía. Es así como fácilmente puede surgir el proselitismo, 
fanatismo y nacionalismo. Cuando las masas son más susceptibles a 
la sugestión y se pueden llegar a los riesgos de una dictadura 
militar o un Estado totalitario. 

Y los procesos psicosociales tienen que ver con los económicos y 
políticos en un espectro mayor donde la seguridad del individuo 
palidece ante la seguridad de los estados como lo demuestra 
acertadamente el maestro Pablo González Casanova. 46 

46 "El proceso de desequilibrio de la balanza de pagos continúa: el país 
encuentra restricciones a la exportación de sus artículos, restricciones al 
turismo que viene del extranjero, restricciones a la salida de trabajadores al 
extranjero, y lo que es el síntoma clave: restricciones a los créditos del 
e>..-tranjero, disminución de créditos y aumento de tasas de interés. En estas 
condiciones, la dificultad de mantener el ritmo de desarrollo se acentúa: y 
con ella el problema del desempleo que esta coincidiendo en fonna que no 
tuvo precedente en Ja crisis de 29, con la inflación, con el aumento de 

--··-··-···--·----- -----~-----
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Actual.mente el ascenso de grupos sociales al poder en todo el 
orden mundial corresponde precisamente a estos procesos 
psicosocial.es, de los cuales el carácter social es un e1emento 
fundamental para su comprensión integral. 

Esto también orienta a la estructura psiquica de la familia en 
determinados rasgos a desglosar enseguida: 

Los mecanismos intrapsíquicos de 
son; la disociación, la proyección, 
regresión. 

la familia haci.a sus miembros 
la negación, la represión y la 

La proyección es un paso de lo interno a lo externo dentro de los 
procesos psíquicos del individuo e involucran a la percepción, 
aunque puede ser un mecanismo de defensa cuando un individuo le 
atribuye pensamientos negativos a otro, es decir, los transfiere, 
cerrándose así un ciclo, donde lo proyectado puede ser antes 
introyectado como valor social. 

Esto también tiene que ver con lu. negación que es un proceso el 
cual va de lo interno a l.o externo donde un sujeto oculta o 
disfraza un deseo inconsciente, este procedimiento consiste en 

precios, y que ho;v presenta también una novedad en tanto es desempleo no 
sólo de obreros smo de masas de técnicos, de masas de universitarios y de 
masas coloniales. El cierre de las universidades en América Latina. la 
represión de los estudiantes y los profesores es el equivalente al cierre de las 
fabricas en crisis anteriores. La reacción de los universitarios se parece a la 
de los obreros del siglo XIX. La de los pueblos coloniales y la de los negros 
también se parece. Pero son distintas: de un lado los estudiantes o los negros 
no constituyen una clase, ni tienen la peligrosidad objetiva de ésta, y su 
propia política de 'poderes·- 'poder estudiantil·-, 'poder negro·- constituyen 
formas de lucha mucho más elementales que la de un partido o grupo 
militante estrechamente ligado a los movimientos obreros y campesinos. De 
otro lado la contrarrevolución ha aprendido mucho en materia de 
revoluciones y ha decidido -como vimos- hacer ella las "revoluciones·, 
organizar la agitación revolucionaria para decapitarla de 1 960 a la fecha los 
Estados Unidos. con todas sus agencias e 'inteligencias· han producido una 
enorme literatura sobre la técnica de controlar y dirigir la agitación 
revolucionaria y la han empicado, empujando a las propias fuerzas 
revolucionarias ha preparar los golpes de Estado y la contrarcvolución 
mediante el uso de agentes, que acaban con las organizaciones 
revolucionarias in m•o, que impulsan a todo joven revolucionario al 
sacrificio, acusándolo de oportunista sino se sacrifica y sacrifica al 
movimiento y las organizaciones revolucionarias. De acuerdo con estos 
descubrimientos 'científicos·, para la contrarevolución es más peligroso un 
partido comunista pacífico y 'oportunista' o un partido o grupo progresista. 
que un movimiento estudiantil, incendiario o terrorista -pero sin 
organización y sin pueblo- o una guerrilla sin agua -sin pueblo- aislada en la 
montaña. La técnica esta muy avanzada y utiliza las diferencias tácticas y 
estratégicas de los grupos revolucionarios con un virtuosismo de que estos 
están poco conscientes, de tan ocupados que se encuentran en detractarse e 
injuriarse mutuamente." Pablo González Casanova. ..Aritmética 
Contrarevolucionaria" en Suplemento Cultural de la revista Siempre .. la 
Cultura en México" No. 340. Méx. 21 de agosto de 1968. 
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formu1ar un deseo pero conscientemente resulta muy peligrosa su 
aceptación, por ello ahí es donde se da origen a la autorepresi6n 
fundamentalmente. Tenemos que la represión es el aniquilamiento 
del sujeto, por medio de la intersección del olvido de elementos 
de nuestra propia historia de vida, es decir, nos aleja de nuestra 
vida para vivir los modelos predispuestos. La ense~anza 

fundamental de la familia es que el niño no aprenda a sobrevivir 
dentro de la sociedad sino como someterse a ella. 

La represión es una de las características inherentes a la familia 
de la sociedad industrial urbana contemporánea, porque se pone en 
juego la capacidad de las instituciones para demarcar un solo 
camino en las relaciones sociales o lo llamado por Marcuse; "l.a 
sociedad unidimensional.". 

En este sentido la represión es un mecanismo de control social a 
nivel psicosocial, generalizado a través de la legislación, m~dios 

de comunicación de masas y ciencia. 

Aunque la represión en este sentido es propia de la sociedad 
urbana, también se da esta en la comunidad rural-indígena con 
diferentes mecanismos. Algunas veces no con la sutileza de la 
represión en la sociedad urbana, sino directa y abierta por medio 
de los mecanismos de marginación, violencia, explotación y escasez 
de alimentos. Y otras en forma velada como la tradición. 

La autorrepresión es cuando un individuo se autocensura por medio 
del policia interno para Cooper o del superyo para Freud. 

Tanto la represión como la autorrepresión se dan gracias a la 
existencia de este tipo de familia. La primera se generaliza a 
través de la familia en la sociedad y es el vinculo comunicativo 
en una relación desigual entre lo rural y lo urbano, lo indigena y 
lo mestizo, la burguesia y el proletariado, etcétera. Por ser el 
denominador común entre estos elementos diferentes. 

Y la segunda es el hacerla propia o internali=ar a la familia por 
medio del vínculo comunicativo entre el yo y el ello, el principio 
de realidad y el principio de placer, lo ex.terno e interno del 
sujeto. 

Otro elemento importantes es la regresión que es un mecanismo en 
el cual se recuerdan y rememoran eventos pasados para poder 
explicar los del presente, estas regresiones suelen ser mecanismos 
de defensa del individuo para sustituir un displacer por el 
recuerdo o por la vuelta hacia atrás. 

Entonces la represión es un mecanismo de control social al nivel. 
psicosocial, generalizada a través de la legislación, los mensajes 
en los medios de comunicación de masas, la ciencia y la religión. 

Las funciones psicosociales están determinadas por el proceso de 
internalización de la norma y el proceso de socialización. Y estas 
dos están íntimamente ligadas a la comunicación familiar en el 
desarrollo de su funcionalidad. 

La comunicación familiar es un proceso mediante el cual se aprende 
y enseña las reglas de la sociedad en la etapa de formación del 
individuo. En las caracteristicas de esta sociedad la familia se 
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convierte en e1 no 
mode1o impositivo 
gene~aci6n. 
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encuentro o la falta de comunicación 
y autoritario transmitido a la 

debido a1 
siguiente 

Este mode1o de comunicación se va a generalizar en toda la 
sociedad. Lo cual va a dar origen a una problemática familiar, la 
cual va a ser objeto de intervención mediante la terapia familiar 
la cual se construye para restituir los canales de comunicación 
bloqueados entre sus miembros. 

Aunque la terapia familiar clásica no se cuestiona el no encuentro 
o el bloqueo de los canales de comunicación, este es un elemento 
inherente a la familia en la actualidad. 

La terapia familiar es un proceso donde se 
familiar entre terapeuta y grupo familiar, en 
se expone la conflictividad de la familia y 
interpreta y analizR por parte del terapeuta. 

evalúa la situación 
la terapia familiar 

además se encuadra, 

La terapia familiar ha sido utilizada clásicamente por parte de la 
psicologia para ser paliativo del problema fc:uniliar, medio de 
integración y control social, puesto c.::ilifica a la confli1..--:tividad 
t·amiliar de ''pa't:ología'', "disfunciones'', "desviaci.ones" y 
"anormalidades". 

La terapia familiar nos interesa en tanto realiza una intervención 
institucional poniendo de manifiesto el carácter instituyente y no 
cae en el error de individualizar y psicologizar los problemas 
sociales, sino pone de manifiesto el problema de una t·amilia en 
particular como parte y reflejo de 1a problemática de la sociedad 
en su conjunto, aunque la terapia se lleve a cabo en !orma 
particular. 

La terapia familiar es un proceso dialéctico entre lo latente y lo 
manifiesto. Entre lo consciente y lo inconsciente, entre la 
demanda y la intervención, entre el terapeuta y los 
terapeútizados, entre la terapia individual y la terapia grupal. 

Existen tres tipos de acción en la terapéutica familiar los cuales 
nos indicQn los momentos del proceso. 

"Es factible 
problemática 
terapéuticas. 

observar que 
nos lleva 

la 
a 

ubicación 
planear 

de la 
tres 

familia !rente a su 
tipos de acciones 

La primera: la terapia propiamente dicha, una vez visualizado el 
problema grupal, se estipula con el grupo un contrato, mediante el 
cual se encuadra la relación terapeuta-grupo. En dicho contrato se 
específica si habrá tiempo preestablecidos de duración, es decir 
si dicha terapia será de tiempo 1imitado o i1imitado. En la 
terapia de tiempo 1imitado aparece como fina1idad recortar e1 
conflicto, mostrar los elementos predominantes en éste y las 
posib1es líneas de convergencia, a partir de lo cua1 el grupo 
evaluará la conducta a seguir. 

La segunda forma es 1a orientación: E1 grupo presenta un conf1icto 
actual cuando se encuentra incapacitado de abordar; 1a 
manifestación más recurrente es el desconcierto percibida al no 
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poder esbozar un proyecto, o principiar un plan permitiéndole 
continuar después de lo sucedido. 

La tercera forma es e1 esclarecimiento: el grupo esta paralizado y 
no sabe cuál es la razón de ese comportamiento. Por lo tanto, la 
función terapéutica es la de indicación o señalamiento de 
problemas causales de haber desencadenado dicho comportamiento."47 

La especificidad 
intercalaciones 
problemática al 
socioeconómicas 

sociológica de la terapia familiar radica en las 
familiares poniendo en juego al anali~ar la 

interior de la familia reflejando las condiciones 
de la sociedad, es decir, la microsociolog~a. 

La terapia familiar es un tipo de intervención en la comunidad 
implicando el trabajo con grupos sociales para lo cual 
necesario antes de empezar el trabajo, hacer conjuntamente con 
grupo un encuadre. 48 

es 
el 

Los elementos de las funciones psicosociales de la familia son: el 
ser generadora del carácter social, la socialización en la familia 
y la genitalización de la sexualidad. 

47 Armando Bauleo. "La práctica de la Psicoterapia." en Ideología. grupo.)' 
familia. P.p. 80-81. 

48 "Entiendo por encuadre la delimitación clara y definida de las principales 
características. tanto de fondo como de fomm, que deberá tener el trabajo 
grupal. El encuadre toma la forma de un contrato en el que están de acuerdo 
tanto de fondo como de forma. que deberá tener el trabajo grupal. El 
encuadre toma Ja forma de un contrato en el que están de acuerdo tanto Jos 
estudiantes como el coordinador. El punto de partida para la definición de 
este contrato es Ja propuesta que el coordinador presenta al grupo en la 
primera sesión. Formalmente hablando, en esta primera sesión todavia no se 
empieza a trabajar sobre el tema en curso; Ja tarea aquí consiste en entender 
claramente el encuadre. y en aceptarlo responsablemente. 2. El primer 
momento del encuadre consiste en la presentación que el profesor hace al 
grupo de su propuesta metodológica. Aunque esta presentación se puede 
hacer verbalmente. es conveniente que el profesor la trai~a por escrito y con 
copias suficientes. de manera que el grupo pueda rccurnr constantemente a 
ella; asi se facilita su comprensión y se evita malentendidos. El programa 
que el profesor elabore servirá para este propósito. Una vez que el grupo ha 
conocido dicha propuesta.. el segundo momento consiste en discutirla. 
analizarla y confrontarla con las expectativas que• ellos traen respecto al 
curso en cuestión. De esta discusión y comparación podrá brotar una 
contrapropuesta del grupo, o al menos algunas modificaciones a la propuesta 
del profesor. Esta parte del trabajo se puede realizar en grupos pequeños. 
para después pasar al tercer momento, o de plenario, en donde cada equipo 
expone sus aportaciones al encuadre. En este tercer momento es muy 
importante la actitud del coordinador hacia las proposiciones del grupo, 
escucharlas, atender a ellas y darles respuesta redundará en beneficio del 
trabajo grupal y por lo tanto en beneficio de la tarea, ya que en la medida en 
que el grupo vea que se Je toma en cuenta. irá asumiendo su responsabilidad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se irá comprometiendo con él. 
Carlos Zarzar Charur .. Diseño de estrategias para el aprendizaje grupal. Una 
experiencia de trabajo." en Peefi/es Educatfros P. 46 
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La familia es la generadora del carácter social, pues el carácter 
es la base de ajuste y adaptación del individuo a la sociedad. 

El niño adopta el carácter social de los padres, el. cual va a 
servir de vinculo de comunicación y de modelo de normas 
disciplinarias .. El. carácter de los padres esta determinado por su 
cultura, su clase social y el modo de producción donde esta 
inmerso .. 

La familia aparece como agencia psiquica intermedia entre 
individuo y sociedad. El niño adquiere el carácter que le va hacer 
desear lo que en realidad debe de hacer por un mecanismo coactivo, 
es decir, los gustos, aficiones y hábitos duraderos no son al 
azar, sino social.mente condicionados y predetenninados.49 

La socialización es un proceso mediante el cual un individuo llega 
a integrarse a un grupo social a través del aprendi::.aje socio
cultural del grupo y de su papel en el mismo.. Este proceso dura 
toda la vida, aunque en la niñez comienza y tiene su fase cr~tica 
cuando el niño h~ce propios e internaliza los valores 
socioculturales. 

La socialización del niño significa sociol6gicamente garantizar la 
continuidad social y cultural por medio de la reproducción social. 

Para esto la sociedad debe de guiar y moldear a los ni~os, y esta 
tarea se realiza a través de la familia, unidad encargada de 
transmitir y de esta manera reproducir la cultura de generación a 
generación. 

La socialización del niño es una tarea fundamentalmente familiar, 
al niño se le van a dar un conjunto de valores o bagaje cultural 
necesario para la asignación y cumplimiento de papel.es sociales, 
esto al ser transmitido refuerza y garantiza la estabilidad y el 
equilibrio de la sociedad. 

La socialización es 
relaciones sociales. 
instancia sobre el 
cuatro años de vida .. 

la introducción 
La familia en 

carácter y la 

al mundo regulado 
este proceso es la 

personalidad en los 

de las 
primera 

primeros 

La socialización y el ser generadora del carácter social son 
elementos formativos de un individuo en la familia.. Pero además se 
da esto en la genitalización de la sexualidad. 

Esto es el educar al individuo o no educarlo en la sexualidad pero 
cada cultura tiene sus ritos de iniciación que implican la puesta 
en marcha de los mecanismos sexuales orientados a la reproducción, 
como se verá en deta11e a continuación en 1as funciones sexual 
reproductivas. 

<9 Eñch Fromm. Psicoanálisis y sociedad. P. 74. 
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4.4 Las funciones sexua1es-reproductivas. 

La sexual..idad socio16gicamente es la manifestación de la división 
biosocia1 de relaciones, etapas y funciones entre hombre y mujer. 

Primero para el placer y después para la reproducción. La relación 
sexual es una relación inherente a los grupos humanos y está 
organizada en referencia al momento de desarrollo de la sociedad y 
la pertenencia a una clase social.SO Esta división en géneros es la 
primera división social del trabajo. 

Las funciones de la sexualidad en la familia se constrinen a 
incorporar en el individuo un modelo de comportamiento definido 
socialmente para la reproducción y el erotismo, este tiene 
entonces un determinante social e histórico. 

Y después la sexualidad ha sido 
familia en tanto se le demarca 
alienado y domesticado. 

a) Reducido en dos esferas; 

concebida como una función de la 
un espacio de acción reducido, 

Primero porque se concibe a la sexualidad como mero acto de 
reproducción y no se considera como una necesidad vital del 
individuo, encontrada presente en su vida cotidiana, en 1a 
comunicación con los demás, ~n su agresividad y violencia .. El 
hecho de que se haya considerado de esta manera, lleva a Freud a 
escudriñar el inconsciente del individuo e indagar el malestar en 
la cultura occidental. 

La importancia de este hallazgo de Freud esta aparejado por su 
trascendencia en el conocimiento cientifico, a la teoria de la 
relatividad, la teoría del quantum y la teoría de la biotecnología 
consideradas los avances científicos más importantes del siglo 
veinte, los cuales han impactado y van impactar más en la vida 
social en forma definitiva en el. fin de siglo y en los primeros 
años del siglo veintiuno. 

Segundo, como lo señala Octavio Paz; la diferencia en la conducta 
sexual entre los animales y la sociedad humana. , es que mientras 
ios primeros manifiestan su sexualidad para la reproducción 
solamente. Y la segunda además de manifestar la sexualidad para la 

so "Si es verdad que la "sexualidad· es el conjunto de efectos producidos en 
los cuerpos, los componamientos y las relaciones sociales por cieno 
dispositivo dependiente de una tecnología politica compleja. hay que 
reconocer que ese dispositivo no actúa de manera simétrica aquí y allá, que 
por lo tanto no produce los mismos efectos. Hay pues que volver a 
formulaciones desacreditadas desde hace mucho; hay que decir que existe 
una se>nialidad burguesa, que existen sexualidades de clase. O más bien que 
la sexualidad es originaria e históricamente burguesa y que induce, en sus 
desplazamientos sucesivos y sus transposiciones, efectos de clase de carácter 
específico." Michel Foucoult Op. Cit. Historia. .• P.p. 154-155 
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reproducción, tiene el erotismo como una adquisición cultural, 
social e histórica de pautas y comportamiento sexual-erótico.SI 

E1 feminismo-- hace también esta distinción, haciendo una analogla 
para la división entre hombre y mujer, develando 1a relación de 
poder existente en la sexualidad. 

"La sexualidad fue una adquisición cultural propia de la especie 
humana que por todos los indicios llevo a cabo la mujer. Mientras 
la sexualidad masculina es de carácter instintivo, tiene por 
objeto la procreación, y se satisface con un breve espacio de 
tiempo, la mujer puede permitirse el gran gesto cultural de 
separar sexualidad de reproducción, placer personal de servidumbre 
a la especie. La psiquiatria norteamericana M.J. Seerfey opina que 
en los tiempos ancestrales el hombre dominó a la mujer como 
resultado de su incapacidad para dar satisfacción sexual a las 
necesidades que le planteaba. Para ello se basa en las 
investigaciones de los a?l.os sesenta de los doctores Masters y 
Jhonson acerca de capacidad orgásmica del hombre (limita da) y la 
mujer (teóricamente ilimitada) ."52 

A las anteriores 
óptica de Foucoul t 
análisis; 

concepciones 
quien señala 

existe una impugnación desde 
en este sentido dos elementos 

la 
de 

Por un lado, el hombre a través del discurso en torno a la 
sexualidad le quita su esencia, el placer, es decir, desexualiza 
la relación social y esta elaboración la desarrolla el poder en 
sus múltiples facetas; clero, ciencia, Estado, escuela, partido 
político, sindicato, etcétera. 

Y por otro lado en este esfuerzo se cae en el error de tratar de 
racionalizar y calcular a la sexualidad, siendo esta parte 
consustancial del ser hwnano y con elementos irracionales pondera 
a la sensación y la sensibilidad sobre las elaboraciones teóricas. 

El genero humano es egocéntrico y producto de ello es el 
señalamiento de que el si puede producir erotismo y el animal no. 
Pero, ¿Esto hasta que punto es válido?, ¿cuál es la capacidad 
cognoscitiva del hombre, para poder aseverar que un individuo 
tiene más o menos erotismo?, ¿ha podido establecer los parámetros 
de erotismo o placer que tiene un animal? y ¿si este es el caso de 
que manera y a través de que mecanismos?. 

No hay respuestas contundentes al respecto, pero el psicoanálisis 
y la antropología son la fuente principal de estas explicaciones. 

Sin embargo, ambas relaciones entre el hombre-animal y hombre
mujer nos están indicando dones de poder, las argumentaciones y 
contra argumentaciones en un sentido y otro de esta división 
tienen más argumentos en la feminista pues se están remitiendo a 

s1 Octavio Paz. "Lecho y mesa" Revista Plural, No. 2 Méx. noviembre de 
1971. 

s2 Victoria Sau. Un diccionarioideológicofeminista. P. 220 
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J.os estudios empíricos de Masters y Jhonson porque sei'lal.a l.a 
capacidad orgásmica como un elemento importante del conf1icto 
sexual entre hombre y mujer, que en esencia es un problema de 
poder. Y el motivo de la represión sexual hacia la mujer, por ello 
las tres aristas fundamentales en el estudio de la familia en este 
momento del desarrollo del capitalismo y de los sistemas de poder 
y/o control social son: 

i) La apropiación de funciones de la familia por parte del Estado. 

ii) El. trabajo doméstico y 

iii) La relación entre control 
la familia, porque expresa 
dominación en nuestra sociedad. 

social y las funciones sexuales 
las relaciones de explotación 

de 
y 

b) Alienado, porque cuando se descubrió la relación entre 
sexualidad y reproducción, es decir, coitp y procreación, se 
empezó con la expropiación del cuerpo y el. placer, J.o que condujo 
a J.a aparición de la paternidad, la ruptura con el sistema de 
poder denominado matriarcado y la instauración del patriarcado, 
con ello el origen de la herencia a través del padre, es decir 
patrilineal, esta es la génesis de la aparición en la sociedad de 
la propiedad privada, de las clases sociales y posteriormente del 
Estado, aunque esto es considerado como un salto revolucionario en 
la historia de la humanidad, es considerado por otros como un 
avance en el alejamiento infringido por el hombre de sus propias 
creaciones. 

La vida sexual dejó de realizarse al ritmo de 
empezando por el. contrario a subordinarse a la 
los intereses económicos y políticos impulsores 
la sociedad. 

su propio pl.acer, 
reproducción y a 

del. desarrol.l.o de 

El elemento de la libido como energía sexual del individuo con sus 
repercusiones sociosexuales, explicadas por Freud, la lucha de 
clases explicada por Marx como el motor de la historia y como los 
elementos del desarrollo de la sociedad. Conjuntan como las leyes 
del desarrollo no son determinantes y exclusivas, sino más bien 
confluyen una serie de elementos más, entre otros se~alaremos dos: 
el. factor demográfico y el. factor del. deterioro ambiental.. 

El. descubrimiento de l.a paternidad, l.e expropió a l.a mujer el. 
lugar ocupado en la jerarquía familiar, así como se relego su 
fecundidad, se l.l.ego a negar toda fecundidad propia y por tanto 
todo derecho, respecto a sus propios hijos. De esta manera se 
asegura el derecho paterno, la herencia y se instituye 1.a 
propiedad privada sexual sobre las mujeres. Esta es como lo se~al.a 
Engel.s, el. triunfo definitivo del. patriarcado sobre el. 
matriarcado.53 

Todo avance implica un retroceso. La 
desarrollo, y en este proceso cada 
frente al. poder. 

sociedad es conflictiva en su 
vez el individuo pierde más 

33 Martín Sagrega. Sociología de la SexMalidad P.p. 15-16 
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Los mecanismos de explotación y dominación se diversifican y 
llegan a irrumpir en las relaciones más íntimas del individuo, en 
la sexualidad. 

Y c) domesticada desde el momento cuando la sociedad no tuvo calma 
al contentarse con los niños nacidos espontáneamente, en forma 
natural, sino al descubrir el proceso causa-e~ecto de las 
relaciones sexuales y fue así como el hombre pudo planificar y 
controlar el crecimiento de la población.54 

La domesticación de la sexualidad implica reducirla al ámbito y 
escala de la familia monogámica y por tanto normativizarla. 
Imponiéndole horarios, pautas, tiempo y espacio. Además 
desexualizando a los ninos y a los ancianos.55 

Estos tres aspectos; reducción, alienación y domesticación 
responden a las relaciones de poder. Y por lo tanto a los 
intereses de los grupos dominantes: clase social, etnias, grupos 
de poder, sexos, etcétera. Para controlar y manipular a los grupos 
dominados. Por ello en el proceso histórico de consolidación de1 
Estado moderno ha llegado a sofisticarse de tal forma vigilando y 
controlando los espacios de la vida cotidiana para salvaguardar 
cada uno de los valores del sistema, esto se logra a través de la 
internalización de las normas sociales, donde el policía interno 
juega un papel preponderante. 

Además el Estado controla, vigila Y. castiga, en la cconomia 
política del cuerpo controlando las siguientes instituciones; el 
ejercito-policía, la práctica del deporte en instancias 
institucionales, la iglesia, la escuela y la familia: incluso 
puede apelar a castigos violentos y sangrientos como en otra 
época, utiliza métodos suaves que encerrando o corrigiendo, 
siempre es el cuerpo y sus fuerzas el eje del control, de su 
utilidad y de su docilidad, de su distribución y su sumisión.56 

~· Sagrega Op. Cit. P. 1 7 

" "La sexualidad se definió •por naturaleza• como: un dominio penetrable 
por procesos patológicos y que por lo tanto ex1gia intervenciones 
terapéuticas o de normalización; un campo de significaciones que descifrar; 
un lugar de proceso ocultos por mecanismos específicos; un foco de 
relaciones causales indefinidas, una palabra oscura que hay que desembocar 
y, a la vez, escuchar. Es la economia de los discursos, quiero decir su 
tecnología que hay que desembocar, quiero decir su tecnologia intrínseca, 
las necesidades de su funcionamiento, las técnicas que ponen en acción, Jos 
efectos de poder que los subatienden y que conllevan -es esto y no un 
sistema de representaciones Jo que determinan los caracteres fundamentales 
de lo que dicen. La historia de la sexualidad- es decir. de lo que funcionó en 
el siglo XIX como dominio de una verdad especifica -debe de hacerse en 
primer término desde el punto de vista de una historia de Jos discursos." 
Foucault. Historia. .. P. p. 86-87 

~6 Foucoult. Vigilar y castigar. P. 32 
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La ductilidad del cuerpo depende de todos los mecanismos de 
control. en una sociedad dada, pone en juego en un determinado 
momento histórico, implicando esto una negación del placer en la 
medida del fortalecimiento de este Estado totalitario 
contemporáneo. Y es asi como hay un enf"rentamiento entre poder y 
placer o eros y civilización. 

Por lo tanto, existe una educación sexual para aprovechar más las 
energias en la reproducción y menos en el placer. Esto se 
extrapola al terreno social para aprovecharlas en forma de 
ganancia, esto es lo J.lamado por Weber la ética protestante, en su 
análisis de como al espíritu del capitalismo corresponde una ét~ca 
del. protestantismo. 

El. cuerpo humano se ha atrofiado por la realización cotidiana de 
tareas monótonas, sedentarias y rutinarias en el trabajo, porque 
este. se encuentra enajenado. Es entonces cuando se robot iza el 
cuerpo humano y aparece como cuerpo-apéndice de la máquina. 

La relación entre erotismo y fami1ia monogámica, se establece 
porque ésta última niega en la sociedad urbana el placer y por eso 
bloquea la posibilidad del surgimiento del eros. 

Si la Xamilia monogámica es la base de esta sociedad 
sexista. Entonces es una necesidad para el sistema 
la familia monogámica como base de esta sociedad. 

explotadora y 
el mantener a 

Herbert Marcuse estudia el 
su libro del mismo nombre. 
no represiva: 

conflicto entre eros y civili=ación en 
Y señala tres elementos de una cultura 

"1) La transformación de la fatiga (el trabajo) en juego, y de la 
productividad represiva en despliegue -una transformación que debe 
de ser presidida por la conquista de la necesidad. (la escasez) 
como el factor determinante de la civilización. 2) La 
autosublirnación de J.a sensualidad (del impulso sensual) y la 
desublimación de la ra::ón (del impulso de la forma) para 
reconciliar a los dos impulsos antagónicos básicos. 3) La 
conquista del tiempo en tanto que el tiempo destruye la 
gratificación duradera. 11 57 

El mismo autor señala: el placer ya no es un concepto filosófico 
sino político. 

Freud también señala esta contradicción en "el malestar en la 
cultura". 

La capacidad erótica 
depende de tres cosas 

de un ser humano sea este 
intimamente rel.acionadas: 

hombre o mujer 

l) Por la potencialidad creativa y recreativa que ejerce el 
individuo a determinado impulso sexual; 

2) En tanto no es sólo una herencia biológica sino de desarrollo 
histórico de la sociedad a la cual pertenece este individuo. Esto 

s7 Marcuse. Eros ... P.p. 201-202. 
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ú1timo depende de su sexo y clase socia1 como también del sistema 
de necesidades de su sociedad y valoración de estas por él mismo; 

y 3) por la capacidad lúdica o de juego de cada individuo en 
relación con su entorno sociohistórico. 

Aunque, la mujer sea objeto primordial de la represión sexual en 
la sociedad de consumo por ser objeto-sujeto de consumo y por la 
razón antes citada. La contradicción estriba en la incapacidad de 
la sociedad patriarcal de no poder romper con la estructura de 
poder de las relaciones sexuales y por otro lado a la mujer se le 
considera como objeto sexual, sin considerar su inteligencia, 
creatividad, capacidad intelectual e imaginativa. 

Además se promueve el liberalismo en todas las expresiones de la 
vida social y emocional entrando en contradicción con el 
estereotipo de la mujer como pasiva, receptiva y consumista. 

Un ejemplo exacerbado de la mercantilizaci6n de la sexualidad es 
la prostitución donde el cuerpo de la prostituta se convierte en 
mercancía con todos sus atributos, valor de cambio y valor de uso 
convertido en una contradicción múltiple «in adjecto». 

A mayor proximidad de las sociedades con el proceso de 
industrialización y con el impacto con los medios de comunicación 
de masas se puede vislumbrar en mayor medida la represión sexual. 

Para entender cabalmente el problema de la sexualidad se debe 
entender el desarrollo de las sociedades. En los primeros grupos 
humanos las relaciones sexuales eran endogámicas, es decir, 
prohibían los matrimonios al exterior del propio grupo, mientras 
aparece la exogamia considerada como el tener relaciones sexuales 
fuera del grupo doméstico, aparece también la prohibición de 
casarse en el interior del propio grupo. Este aparece 
paralelamente a la aparición del tabú del incesto. 

Y como ya se señaló, el desarrollo histórico determina a la 
represión sexual como se ejemplifica en la diferencia entre la 
comunidad primitiva donde no existía la "miseria sexual" y la 
~ociedad industrial urbana contemporánea donde si existe y se ha 
desarrollado dando lugar a nuevas formas de · relación, 
interpretación y explicación. 

La aparición del subdesarrollo sexual se da paralelamente a la 
..;i.gricul tura. El progreso en la producción fue cuestionab1e, y en 
el ámbito sexual se volvió insostenible, pues el .subdesarrol1o 
sexual se hizo normal y casi inevitab1e, cualquiera que fuera e1 
estado económico.58 

De esta manera Sagrega explica como el poder, el placer y la 
historicidad de la sexualidad son elementos propios de la 
represión sexual, es el medio esencial de subyugación humana. 
Poniendo en juego todos los mecanismos de la represión o sea 
aquellos actos de un grupo o grupos dominantes los cuales limitan 
la libertad de acción de otro grupo. 

' 8 Sagrega. Op. Cit. P. 32. 
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Estas minorias étnicas, sexuales o de género se ven subyugada~ a 
partir de un modelo de las relaciones de producción, es decir 
marginación, dominación y explotación. 

Esos mecanismos sociopsicosexuales se expresan en: 
estigmati~ación, como lo diria el funcionalismo, la neurosis, 
histerias, sublimación, desexualización del nii'\o y anciano como lo 
senala el psicoanálisis, discriminación de la mujer y negación de 
la sexualidad del joven como lo argumenta el feminismo.59 

El espacio donde se expresa y se estructura la represión sexual es 
la familia, porque esta produce una seguridad basada en el 
conformismo y la ausencia de criticas. Además desarrolla en el 
nino una asociación entre sexo y culpa. 

MARXISMO RACIONAL 

Cun.d.ro No. 6 

ELEMENTOS DEL FREUDMARXISMO 

MERCANCÍA TRABllJO 
ALIENADO 
PLUSVALÍA 

EXPLOTACIÓN 

PSICOANÁLISIS IRRACIONAL CARÁCTER 
SOCIAL 
INCONSCIENTE 
COLECTIVO 

REPRESIÓN DOMINACIÓN 
AUTO-REPRESIÓN 
REGRESIÓN 
GENERACIÓN DE 
ANGUSTIA 

5 9 "La apuesta de las investigaciones que seguirán consiste en avanzar 
menos hacia una 'teoría· que hacia una ·analitica · del poder: quiero decir, 
hacia la definición del dominio especifico que fonnan las relaciones de 
poder y la determinación de los instrumentos que permiten analizarlo. Pero 
creo que tal analítica no puede constituirse sino a condición de hacer tabla 
rasa de liberarse de cierta representación del poder, la que yo llamarla -en 
seguida se verá porque- 'jurídico discursiva'. Esta concepción gobierna tanto 
la temática de la represión como la teoría de la ley constitutiva del deseo. En 
otros términos, lo que distingue el análisis que se hace en términos de los 
instintos del que se lleva a cabo en témlinos de ley del deseo, es con toda 
seguridad la manera de concebir la naturaleza y la dinámica de las pulsiones; 
no la manera de concebir el poder. Una y otra recurren a una representación 
común del poder que, según el uso que se le dé y la posición que se le 
reconozca respecto del deseo. conduce a dos consecuencias opuestas: o bien 
a la promesa de una 'liberación· si el poder sólo ejerce sobre el deseo una 
apresamiento exterior, o bien, si es constitutivo del deseo mismo, a la 
afirmación: usted está. siempre, apresado ya. Por lo demás, no imaginemos 
que esa representación sea propia de los que se plantean el problema de las 
relaciones entre poder y sexo. En realidad es mucho más general; 
frecuentemente la volvemos a encontrar en los análisis políticos del poder, y 
sin duda está arraigada allá lejos en la historia de Occidente." Foucoult. 
Hi.<toria. •• P.p. 100-101 

SUBLIMACIÓN 

CONTROL 
SOCIAL 

i 

J 
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En el cuadro anterior se sintetizan los dos elementos 
preponderantes tanto del marxismo como del psicoanálisi:;, para 
brindar elementos esclarecedores tanto del proceso de explotación 
como del de dominación, como se complementan, retroalimentan y se 
oponen mutuamente en un proceso conflictivo y dual. Dentro de esta 
dualidad se distinguirá tanto el ámbito racional como irracional, 
el consciente como el inconsciente y var1 a brindar elementos 
cognoscibles como la mercancia y el inconsciente, utili=ados por 
los mecanismos del poder a través del trabajo alienado y de la 
represión respectivamente, para la producción de plusvalia y para 
generar el control social, estos van a produCir en cada nivel una 
sublimación y explotación los cuales intercalados explican la 
dominación pol~tica y la explotación económica que se ~ncuentra en 
constante debate.60 

Reinterpretar todo el dispositivo de sexualidad en términos de 
represión generalizada; visuali;:arla con mecanismos generales de 
dominación y explotación; y ligar unos con otros, los procesos que 
permiten liberarse de unas y otras. Así se formo alrededor de 
Reich la critica histórica-política de la represión sexual.. Es 
importante esta critica en sus dos niveles teórico-prácticos .. Pero 
su error estriba en depender siempre dentro del dispositivo de 
sexualidad, y no fuera de él o contra é1.6l 

La desexua1ización de1 niño y anciano es cuando a estos individuos 
se les niega su sexualidad por considerarla como no reproductiva, 
por lo tanto se considera ninnecesaria" .. Y si su negación es una 
forma de disciplinar los cuerpos para hacerlos dúctiles para la 
producción se elaboran los mecanismos para negarla siendo el 
centro de estrategia para diseñarlo, implementarlo y controlarlo, 
la familia donde se constriñe y niega la sexualidad del ni~o y el 
adolescente .. Además se medicali;:a la sexualidad femenina. 

La sexualidad femenina se medica liza por etapas: la menstruación 
en la adolescencia; la histeri:::aci6n en la sexualidad en l.3 edad 
madura y la menopausia en la desaparición de la ovulación de la 
mujer, aparejada aparecen socialmente aceptadas una serie de 
reglas, métodos y guias por parte del equipo médico-sanitario para 
hacerle más ''llevadera'' a la mujer este proceso natural. 

60 "J\,1ediante esta experiencia, Reich pudo constatar cómo Ja dominación 
del capital, y su corolario, el trabajo alienado, tienen como contrapartida a la 
represión y la angustia. Ja renuncia al goce sex-ual, la disminución de Ja 
aptitud de vivir. Supo entonces que la familia, con su ideología patriarcal. 
era el ámbito donde se pastaba el autoritarismo, donde se engendraba al 
individuo reprimido en su rol pasivo, donde se reproducia la ideología de la 
sociedad capitalista. Y comprendió que la moral sexual era una cobertura 
que justificaba la existencia del matrimonio monogámico. Y que éste, social 
o ideológicamente, estaba al servicio de una sexualidad meramente 
reproductora .. " Wilhem Reich. La Re»olución Sexual. P. 5. 

61 Foucault. Historia. .. Op. Cit. P. 158-159. 
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En la familia mexicana se acentúa más la represión sexual hacia la 
niña por el carácter sexista de la misma, aunque esto no sea 
exclusivo de México. 

La represión sexual de la mujer se lleva a cabo a través de la 
comercialización y medicalilzación de sus relaciones sexuales. 

La sexualidad de la mujer se manifiesta en formas sociales 
preestablecidas o impuestas por la sociedad de consumo que genera 
necesidades artificiales, cuando la mujer entra en esta mecánica y 
vive para esto y por esto se cosifica y aliena. su forma más 
exacerbada es la prostitución. 

En la medicalización de .la sexualidad pasa un proceso semejante, 
la mujer habia sido transmisora de generación en generación de los 
conocimientos empíricos de la herbolaria, hoy por la medicina 
alópata es cosificada y considerando su cuerpo como enfermo, como 
en la edad media se califico su cuerpo como maligno. 

Esta estigmatizaci6n de la mujer, del anciano y 
al ind~viduo de sus propias creaciones a través 
de la familia lo cual va tener una relación 
autoridad de la familia, expuesta en el siguiente 

del ni"o desliga 
de las funciones 
directa con la 

capítulo. 
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CAPÍTULO 5 
AUTORIDAD-GOBIERNO DE LA FAMILIA 

La autoridad de l.a familia es el conjunto de interacciones y 
organizaciones de gobierno al interior de la familia, para 
legitimar el poder. Esta se encuentra estrechamente ligada y a 
veces determinada por el contexto socio-histórico-politico, es 
decir por el entorno y la formación social, politica y económica 
del pais. Socialmente es asignada la autoridad a la familia con el 
objeto de ejercer control social sobre sus miembros. 

Tradicionalmente la autoridad familiar se le ha conferido al padre 
dentro de una sociedad capitalista patriarcal sexista. 

En el caso de la fami1ia tradicional. existe una interacción entre 
l.a autoridad familiar y social. Sin embargo, tal autoridad ha 
entrado en contradicción y es destruida a causa del proceso de 
industrialización entre otros. La gerontocracia, es decir el 
gobierno de los ancianos, pierde significado y aquí se van a 
generar nuevas contradicciones, el abuelo sustentaba la autoridad 
en la legitimidad dada por su sabiduria, experiencia y 
conocimiento de las tradiciones, en tanto en la sociedad 
contemporánea el anciano pierde autoridad y poder si no esta 
inmerso dentro del mercado de trabajo, para comprar o vender 
fuerza de trabajo. 

Esta autoridad se enfrenta al nuevo poder de la ap~rente 

racionalidad, cálculo, manipulación, control, jerarqui=ación y 
explotación económica, política y social propia del sistema 
capitalista de producción. 

Al interior de la familia van a presentarse i.mpl.icaciones 
sociol.ógicas, tales como: deterioro al interior de l.a familia; 
deterioro de l.a identidad del grupo "nosotros"; implementación de.l 
grupo "ellos" y fortaleciendo el autoritarismo. 

Pero el eje de la investigación es la sustitución de funciones 
tradicionales de la familia por el Estado, convirtiéndolas en 
mercancías o funciones del mismo Estado, esto va a romper con 
conocimientos, costumbres, afectos y cultura en aspectos tales 
como: la medicina tradicional, la recreación, el ocio, el vestido, 
la vivienda y la alimentación sacra, todas el.las conectadas 
orgánicamente al interior de la familia y de su autoridad. 
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A cada tipo de autoridad corresponde un tipo de familia, asi 
tenemos familia autoritaria, familia autárquica, famil.ia 
antiautoritaria, familia igualitaria y familia democrática; cuyas 
características las trataremos enseguida. -

Iniciamos en presentar a continuación a la familia autoritaria. 

5.1 La fami1ia autoritaria. 

La fami1ia autoritaria es aquel.la 
de los miembros sobre el resto, 
poder se fomenta con caracteres 
veces aterradores, muy propios 
autoritaria. 

sustentada en el dominio de uno 
generalmente es el padre cuyo 
represivos intimidatorios y a 

de l.a sociedad sexista y 

Ejemplo de ello e~ el autoritarismo en la fami1ia norteamericana, 
el cual difería bastante de sus contrapartidas europeas. Se habia 
sustituido al terror y la creación por formas suaves y sutil.es 
obligando al conformismo. Estos mecanismos se encontraban 
particularmente en la industria cultural. 

Claramente demostraron la relación entre la pérdida de la base 
económica .y emocional, o sea de funciones tradicionales con el 
autoritarismo dentro de la familia como a continuación se expresa: 

"El papel desempeñado hoy por la sombra de la familia o mejor 
dicho, por la familia como ideologia que pierde su base económica 
y emocional, se ha puesto claramente de relieve con l.a 
investigación empirica. Hay un estudio sobre la naturale=:a y el 
trasfondo de la personalidad autoritaria en los Estados Unidos que 
se relacionan directamente con nuestro problema. Cambiando 
diversos tipos de cuestionarios, de entrevistas intensivas y de 
técnicas de proyección, el estudio ha de establecer 
sistemáticamente una interconexión entre determinados rasgos y 
actitudes del carácter, y las opiniones politicas y económicas que 
pueden considerarse potencialmente fascistas, como los prejuicios 
raciales, la exaltación del grupo-nosotros, el nacionalismo 
agresivo, y el menosprecio velado por las instituciones 
democráticas. Dicho estudio ha intentado poner de relieve que 
pautas de autoritarismo predominan hoy en los grandes sectores de 
las clases medias actuales.''62 

Este conformismo se explica a partir del carácter social, el cual 
hace al individuo tomar como suyas 1as normas, conductas, 
disciplina y obediencia de su entorno cu1tura1. Estas van 
manifestándose en las ob1igaciones e imposiciones de gustos, 
aficiones o hábitos. 

Este es un gran triunfo del Estado moderno, sustituir l.as 
obligaciones como gustos enmarcados en e1 sistema de necesidades y 
enmarcados en satisfactores convertidos en mercanc~as. Vernos a la 
familia en mutua complicidad con el Estado. 

62 Horkheimer. La famil.ia y el. autoritarismo. P. 187 

,, .. ~-·--~'---------------~ 
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Las características de la famil..ia autoritaria permca toda clase 
socia1, aunque no todas las familias son autoritarias como l.o 
veremos más adelante. Si la podemos encontrar fundamentalmente en 
las clases pequeñoburguesas en la sociedad urbana y en los 
campesinos. 

En el caso de la pequeñaburgucs1.a la existencia de la familia 
autoritaria, se debe a su ideologia producto de su posición y 
relación con los medios de producción y er1 el caso de los 
campesinos al peso de las tradiciones, aunque estas sean 
utilizadas en un momento para cuestionar el centr~lismo 
antidemocrático, rasgo autoritario del Estado, es decir aqui 
encontramos un rasgo arnbivaJ.ente. 

Por esto las apelaciones autoritarias se hacen en torno a 
problemas sociales tales como: el alcoholismo, la vagancia, la 
drogadicción, la delincuencia etcétera, son explicados a partir de 
una familia "desintegrada", "débil" y "cc:irentc de la figura 
paterna", en el caso de México. ''La debilidad de la familia" no es 
la productora de los problemas sociales, dicha explicación seria 
mecánica, simplista y unicausal, propia del funcionalismo, 
olvidándose de todas las circunstancias de la problemática social. 
Como son factores económicos, politices, socioculturales, 
demográficos, psíquicos y organizativos, de tal problemática. 

En nuestra sociedad, el impacto 
observa en la estigmatización del 
prostituta, etcétera, a quienes 
causantes de su situación, lo cual 
son producto como actores sociales 
social. 

de 1a. familia autoritaria se 
indigena, del campesino, de la 

se les culpabili~a de ser 
resulta irracional porque ellos 
y no causa de una problemática 

En México son diferentes las causas del autoritarismo dentro de la 
familia y ejercida en el Estado, sin embargo una causa es la 
vinculación entre el tradicionalismo y la imagen de la autoridad 
fuerte en la familia. En las familias mexicanas se ha generali=ado 
el autoritarismo frente a un padre ausente, generando diferentes 
efectos: 

.; nivel psicosocial, además de lo antes expuesto del carácter 
social, un niño formado en una familia autoritaria generalmente es 
miedoso, inseguro y timido. De tal manera la estructura 
autoritaria incapacita al individuo para tomar decisiones, al 
Estado totalitario le es benéfico el modelo en tanto en el existe 
la centrali:::ación del poder. Por eso la familia además de ser 
autoritaria es totalitaria. 

Es totalitaria porque absorbe toda la vida cotidiana del individuo 
en la vida social, l.a interrelaciona con otras instituciones y 
además por ser el principal agente de gestación de la atmósfera 
del conservadurismo. Su prototipo es el triángulo: padre, madre e 
hijo, puesto la familia, según el concepto conservador es la base 
y núcleo de la sociedad totalitaria. 

En el ámbito económico, 
cuestionar ni el orden 
riqueza, la cual se ve 

una de las causas se expresa en 
económico, ni la concentraci6n de 
como lógica y natural, siguiendo 

no 
la 

los 

_-_--::.___---:-~--·~-------=."'."_ ........._ -- ;;;;_ 
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mode1os familiares en los modelos de comportamiento co1ectivo 
frente a la estructura económica desigual. 

En el ámbito social, la familia autoritaria demarca las jerarquías 
entre los sexos y edades, reflejo del gobierno autoritario y a la 
forma como se presenta la autoridad en la sociedadª También 
expresadas en formas violentas en los últimos tres d~os. 

En el ámbito poli tico, en México es a través de la propaganda 
política, erigida como raíz y apoyo de la .familia autoritaria 
básicamente con la complacencia de l~ iglesia y el Estado. 

Como acertadamente explica L.ourdes Ari::pe la relación causal entre 
la retórica de los funcionarios públicos, en el discurso de la 
familia y condiciones económicas y politicas ciclica.s. Es dt~cir, 

aparece en estas un conservadurismo propio de los grupos ligados a 
la iglesia, la cual pretende designar a la familia como una 
institución abstracta y eterna, esta lo que en rea] idad hace es 
alejarla del ser humano, por lo que los cient~!icos sociales 
requieren de un modelo de estudio pnra interpretarlaª 

"De vez en cuando al repetirse ciertas condiciones económicas y 
políticas en México, se acostumbra a lan.:::.ar una campafia para 
fortalecer a la familia, en la retórica que la acompar"l.a asignada 
sobre todo por funcionarios públicos y por el sector católico más 
conservador, tiende a manejar el concepto de familia para designar 
una institución abstracta y eterna que aparentemente tiene 
continuidad histórica y un perenne recuerdo de la iglesia. La 
familia resulto indispensable desde un punto de vista político 
para reproducir en su seno las pautas de comportamiento, es el 
autoritarismo extremo que hace el despotismo del padre dentro de 
la familia apoye y refleje el autoritarismo del Estado ... 63 

En el ámbito histórico, la aparición de 1a f::uni11a autoritaria se 
presenta como una consecuencia de la propiedad burguesa de los 
medios de producción y de su consecuente ideologia, a fin de 
lograr la identificación de los miembros a la autoridad como un 
elemento indispensable para mantener las relaciones de trabajo 
capitalista y el supuesto ''equilibrio'' levantado como base y 
salvaguarda del Estado, ambos se constituyen como un supuesto 
beneficio para la población, es decir, una falsa conciencia, por 
ello la familia autoritaria es un elemento fundamenta1 para dar y 
mantener un sistema de explotación. 

De esta manera la existencia de la familia autoritaria es 
concordante con el mantenimiento de un sistema de explotación, e1 
ser humano se extraña de sus creaciones y se le aparecen como 
independientes. 

Esto es, la vinculación estrecha entre la familia autoritaria con 
ei fascismo y ia existencia de ios Estados totaiitarios se expiica 
a partir de ios siguientes términos: 

63 Lourdes Arizpe. "Familia, desarrollo y autoritarismo". Revista Fem Vol. 
Il No. 7 Méx. abril-junio de 1978. P. 5 
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Demuestran amp1iamente tanto Horkheimer en Europa y E.U. y Lourdes 
Arizpe en México que l.a familia autoritaria se retroalimente del 
Estado totalitario, la causa se centra cuando la vida cotidiana va 
dirigida por el. autoritarismo y la consecuencia es la presencia de 
Estados totalitarios e incluso Fascistas. 

La relación 
funciones de 
prestados por 
punitivo. 

con 
la 
el 

nuestro 
familia 
Estado, 

hilo conductor se da puesto que las 
son metamorfoseadas en los servicios 
vinculados a un padre protector pero 

Esto se expresa en la aparición de la violencia intrafamiliar, 
reproduciendo lo sucedido·en la familia de orientación, adem~s la 
retórica de culpabilización de la familia de los problemas 
sociales se encuentra orientada por los grupos más conservadores 
del país. 

Existen dos formas preponderantes donde la 
ejerce su gobierno: La figura introyectada y 
la toma de decisiones en la persona-autoridad. 

familia autoritaria 
la centralización de 

En oposición a la familia autoritaria a continuación se explica la 
familia antiautoritaria. 

5.2 La fami1ia antiautoritaria. 

Una forma de la fanri.lia antiautori ta.ria. es la "comuna", un modelo 
de relación libre-espontánea-informal donde se manifiesta una 
organización social-sexual-erótica-reproductiva no ce~ida a la 
contractualidad de la familia monogámica patriarcal, en tanto es 
una impugnación constante a dicho modelo y al orden establecido. 
Es una autoorganización y sus principios son dos: un 1.ugar para 
ser y hacerse cotidianamente, donde no existe una descodif icación 
de la persona y se niega el tratamiento o manipulación de una a 
otra. 

La comuna es una forma potencial alternativa de organización 
microsocial, donde se consigue una dialéctica entre la soledad y 
el estar con los otros. Los momentos de la formación, crisis y 
consolidación de la comuna son siete: 

1) En primera instancia se organiza y planea la futura 
microrganización social fundamentada en la discusión de todos los 
miembros con un carácter antiautoritario y alternativo a la forma 
de vida cotidiana tradicional. En este sentido hay comunas 
centradas sobre varios aspectos alternativos de la vida en común: 
la vida sexual, la producción, la alimentación, la politización y 
la vida intelectual, o en todas ellas. 

2) Durante un segundo momento existe entre 1os integrantes 
temores, angustias y miedos los cuales deben ser externalizados y 
discutidos en el colectivo. 

3) A partir de ese momento, en una tercera instancia, se debe de 
señalar los objetivos individuales y grupales perseguidos en y por 
la comuna. 
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4) La comuna en transición, consistente en una etapa caracterizada 
por confusión y malestar provocados por el asombro ante lo nuevo y 
por la búsqueda constante del acoplamiento entre sus miembros. 
Aquí se da una contradicción necesaria de discutir entre el 
colectivo. Esta contradicción se presenta entre los intereses 
individuales y los de la comuna, aquí esta la vieja historia, 
entre el modelo introyectado de la familia de la que se proviene y 
el nuevo modelo de familia alternativa. 

5) En este momento de reflexión se van hacer patentes experiencias 
de organización social alternativas en aspectos t.:iles como: la 
educación concienti:::.:idora, la medicina alternativa, las 
coOperativas de consumo y producción, la autoconstrucción y l.a 
alimentación alternativa entre otras caracteristicas. Los 
integrantes deben valorar tales elementos y observar la 
posibilidad de recuperar lo instituyente del grupo, como un 
indicador el cual permita se~alar si se debe o no continuar en la 
comuna. 

6) Momento de definición consecuente y consciente porque en 
consecuencia los integrantes responderán a las siguientes 
preguntas; ¿esta experiencia es enriquecedora para 1os miembros de 
J.a comuna? ¿Sí o no y por qué? .. Si ha sido enriquecedora ¿.se debe 
de seguir adelante si o no y por qué?, tomando en cuenta el da~o 

para uno o varios miembros de esta experiencia. Lo importante y 
enriquecedor de la comuna, no es un modelo único y excluyente, 
como lo es la familia nuclear. 

Y 7) La comuna completa es aquella existente cuando los 
integrantes del grupo se identifican y actúan de manera acorde a 
la comuna en su conjunto. La vida de la comuna se rige por normas 
surgidas democráticamente y no son coactivas. supuestamente se 
desarrollara la personalidad de cada uno de los individuos y en 
todos los aspectos de la vida social. La finalidad de esta comuna 
es reproducir la experiencia sin llegar al proselitismo. 

El estudio de los antecedentes de 1as comunas lo podemos dividir 
en dos niveles: teórico y práctico. 

Dentro de los antecedentes de los planteamiento teóricos 
encontramos el libro V de La República de Platón, en la Provincia 
Pedagógica de Goethe, los falansterios de Charles Fourier y el 
Sex-pol de Wilhem Reich. 

Y en los prácticos hallamos una serie de experiencias: en la 
sociedad Griega, en el momento de su esplendor, durante los 
experimentos de Roberto Owen en E.U. y Europa, también se dio 
dicha experiencia al interior de algunas comunidades indigenas en 
mesoamérica y Asia. Igualmente existieron en la Revo1uci6n 
Soviética cuando existió el matrimonio de facto y en los 
Komsomo.l..es. Posteriormente en las comunas anarquistas de México y 
España. Los ejemplos más recientes los constituyen el movimiento 
de los 60 •s, los hippies en E.U. y otros países, así como también 
los Beat en Europa. 

La comuna 
siguiente 

surge como 
exigencia; 

alternativa a 
la familia ha 

la familia 
muerto en 

a partir de 
tanto reducto 

la 
y 
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refugio del individuo, es decir, la familia existe de manera 
artificial pues subsiste porque el sistema social le sirve para 
mantener la explotación y dominación. Y por eso es necesario 
construir en común una alternativa de autoorganización. 

Las funciones de 1a comuna son: 

l) Hacer posible el reencuentro entre los miembros de la 
comunidad. 

2) Experimentar el 
de l.a comunidad, 
pertenencia. 

poder de decisión por cada 
superando los vincules 

uno 
de 

de los miembros 
dependencia y 

3) Facilitar el cambio de papeles en el trabajo doméstico, la 
educación, la recreación, la salud, etcétera, entre uno y otro 
sexo y según las edades de dicho trabajo desarrollado de manera 
alterna. 

4) Otorgar respeto al derecho a decir ''no a la comuna'' con esto se 
diluye el grupo "nosotros" como aquella concepción maniquea, la 
cual divide a la sociedad tan solo en clases sociales, es decir 
forma una ideología del grupo .. nosotros" y los demás con la cual 
la comuna rompe. Esta ideologia señala: si los demás no están con 
nosotros están contra nosotros y son potencialmente ricsgosos y 
peligrosos, por ello hay que destruirl.os. Esta ideologl.a es un 
principio fundamental. de la personalidad autoritaria, la cual va a 
ser fuertemente cuestionada por los comuneros al poder diluir al 
grupo ''nosotros''. 

5) El ejercicio de una sexualidad libre ''promiscua'' en tanto, va a 
desplegar el erotismo, sin imposición y manipulación. Y con el 
manejo de mucha información para responsabilizarse de ello. 

Y 6) promueve el cambio social. 

Estas funciones tienen una implicación poli tica expresada en los 
contenidos de los postulados del sex-pol de Wilhem Rcich y lo 
señalado por Tomas Szazs: en tanto un individuo que no esta 
reprimido en su cuerpo y en sus relaciones con los demás, empieza 
a cuestionar la injusticia de los sistemas politices, económicos, 
sociales y ecológicos regidos en la sociedad desigual. 

En las comunas se muestra una voluntad colectiva de 
acertadamente lo demostró Josep Mª Carandell en 
términos: 

construir como 
los siguientes 

''Las comunas manifestaron, no tanto la sexualidad libre cuanto las 
miserias de la sexualidad de los individuos; no tanto 1a capacidad 
de juego cuanto la necesidad de jugar; no tanto la democracia viva 
cuanto el rechazo del autoritarismo traumatizador. Algo muy 
apasionante en ellas fue la voluntad de construir, 1os hombres en 
relación íntima con las mujeres, nuevos mode1os de convivencia y 
de sociedad, poniendo unas y otras sobre el. tapete sus 
caracteristicas, sus necesidades, sus querencias; se trataba de 
conjugar las diferencias por sexos, lo que durante sig1os y sig1os 

ESTA TESIS NO SAl...1'. 
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había estado disociado por la división del trabajo, 
costumbres, por los privilegios".64 

por las 

Por eso le 
tradicional. 
desiguales. 

es necesaria 
Pues es 

al sistema la 
producto de 

existencia de la familia 
las relaciones sociales 

Según los ideólogos proclives a este tipo de 
que la familia tradicional desaparecerá con 
partir de ella se originaran nuevos modelos de 
familiar a causa de dos elementos: 

familia consideran 
la revolución y a 
organización social 

1) Porque el movimiento social altera a las instituciones y a la 
fami1ia como institución fundamental. 

Y 2) Porque ya no existen condiciones materiales demandantes de su 
existencia, y desaparecerán las necesidades de la sociedad de 
consumo impuestas como bnse de las relaciones desigual.es de la 
sociedad. Dichas caracteristicas han llevado a la existencia de la 
comuna en embrión e impedido su desa,rrollo. 

La supresión de 1a familia en comuna en los movimientos de los 
60's fue visualizada de la siguiente manera: 

1) Prohibición a los padres biológicos de castigar a sus hijos. 

2) La mujer fue considerada como igual al hombre, en tanto uno y 
otro pueden desempeñar cualquier trabajo. 

3) Prevaleció la monogamia y no se pudo solucionar los problemas 
sexuales, aunque la tendencia durante la Revolución sexual fue dar 
mayor laxitud al sexo y a l.a moral sexual, dicha situación fue 
posible gracias al descubrimiento de las medicinas contraceptivas. 
Hoy en día, la liberalidad sexual se ve restringida por la 
existencia de enfermedades como el SIDA y EVOLA representando un 
riesgo vital. 

4) Prohibición a la crítica de los ausentes. 

Y 5) Supuestamente no existia jerarquía alguna. Esto aconteció en 
las comunas Beat K1 y K2 las cuales fueron fuertemente criticadas 
por no llegar a una transformación radical y estructural de la 
sociedad. 

Sin embargo, los miembros de estas comunas participaron 
individualmente en movimientos sociales tales como el feminismo, 
el ecologista, el campesino, el obrero, etcétera, pero no como un 
bloque, les falto articular la comuna a los movimientos sociales. 

Las reflexiones derivadas de la política antifamiliar contra la 
familia represiva son: 

"1) La familia es una institución represiva entonces lo es también 
para los padres. 2) La familia es una trampa entonces tiene un 
cebo. Se necesita conocer este cebo tanto e1 mecanismo que lo 
acciona como aquellos que se ven involucrados en este proceso. 3) 
La gente busca en la familia cosas que no encuentran en otro 

64 Carandell. Las comunas a/ternati»a a /a familia. P. XVI 

.:., .-·-·----.,----------..,-, ------
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sitio. Entonces debemos de construir un apoyo co1ectivo. Y 4) Si 
una institución represiva funciona por adhesión individua1, es que 
tiene algunas virtudes que seria imprudente además de escasamente 
progresivo dejar en su poder, necesitamos preparar no una nueva 
institución sino los materiales a nivel superior de esos elementos 
positivos. n65 

Existen dos características de la fami1ia antiautoritaria: 1) La 
rebelión contra la autoridad y 2) Contestataria ante las presiones 
social.es .. 

A continuación se explicará a la familia autárquica. 

5.3 La fami1ia autárquica. 

La familia autárquica es aquella donde la forma de gobierno recae 
en una sola persona, quien ocupa una posición social preponderante 
dentro de la jerarquia de la familia. En una sociedad patriarcal 
la posición más elevada al interior de la familia es detentada por 
el padre. 

La diferencia entre familia autoritaria y autárquica radica en el 
matiz dado a la autoridad. En la autárquica esta legitimizado por 
la tradición y la forma de gobierno otorgada por la sociedad, 
donde las tradiciones tienen un peso muy importante y con la 
autoritaria se legitimiza el ejercicio del poder en si mismo. 

El poder ilimitado es una de sus características explicadas a 
continuación. 
A continuación se aborda a la familia igualitaria donde se 
explicaran sus elementos~ 

5.4 Familia iqua1itaria. 

La familia igualitaria en la cual los 
iguales, respecto a la autoridad, no se 
autoridad que a la esposa y al resto 
familia. 

miembros se consideran 
otorga al esposo mayor 

de los miembros de la 

Para la existencia de la fami1ia igualitaria es menester la 
participación de la mujer en actividades económicas remuneradas y 
con un cierto reconocimiento social. Sin embargo puede existir 1 

aún sin reconocimiento siempre y cuando la mujer trabaje fuera del 
hogar y reciba remuneración económica. 

Hay una relación entre la posesión y/o posición frente a los 
medios de producción y el aporte económico al seno de la familia. 

65 Vicent Marques. "Cariñosa requisitoria contra la familia". En la revista 
1'iejo Topo extra No. 7. P. 44-45. 



CAl'lnJLOS 82 

Este elemento cosifíca las relaciones sociales y las relaciones 
fami1iares inherentes en la comunidad rural y en la sociedad 
urbana, con matices diferentes pero estructurales explicados en el 
proceso histórico conflictivo de cada una de las familias. 

Generalmente vamos a encontrar su agudización y profundi=aci6n de 
este tipo de proceso de cosificación en la pequeña burguesia, por 
retomar esta los elementos más agudos de la socíedad de consumo y 
tener la mediación de estos ingresos limitada. 

Aunque también la podemos encontrar en sociedades plurales donde 
el desarrollo histórico de la comunidad rural-indígena haya tenido 
una tradición democrática y anticéntralista. 

La diferencia entre la fami1ia igua1ita.ria y la familia 
democrática existe solamente en un mati= en la toma de decisiones. 
Mientras en la igualitaria se trata de romper el esquema de género 
dándole mayor participación a ~la mujer, en la democrática lo es 
además en los hijos. 

Sin embargo, ambas se encuentran en sociedades con un sistema 
abierto repercutiendo en la organización fam.i..1iar. El sistema 
plural o abierto consiste en la existencia de tal pluralidad de 
grupos sin marginación o preponderancia de alguno de ellos. Vemos 
en la familia flexibilidad en el tiempo y en el espacio, cuando en 
el lenguaje, la ropa y las ''man~as'' son toleradas. La autoridad se 
busca a través de la participación y consenso del grupo, la 
cooperación es requisito para su funcionamiento. 

La toma de decisiones en forma consensual, 
características de esta familia. 

A continuación se expone la familia democrática. 

5.5 Farni1ia democrática. 

es una de 1as 

La farnil.ia democrática es aquel modelo 
después de haber superado la forma 
sustentada en las funciones económicas, 
que cumple el sistema capitalista. 

de organización surgidos 
patriarcal y opresiva, 
políticas e ideológicas 

En la familia democrática existe la igualdad en la toma de 
decisiones tanto entre sexos y edades de los miembros de esta 
organización social, actualmente la familia democrática es una 
utopía en el proceso de globalización mundial de corte neo1iberal. 
No obstante los seres humanos están intentando esto en un proceso 
conflictivo de transición hacia la democracia, al establecer la 
familia democrática dentro de países democráticos. 

Con todos estos tipos de autoridad corresponde una familia, el 
proceso de alienación la encontramos en-todas y cada una de ellas, 
sin embargo, el eje de esta investigación que es e1 desdoblamiento 
de las funciones en mercancías se expresa cualitativamente 
diferente de la familia autoritaria a la familia democrática. 

A continuación se abordará el capítulo de parentesco. 
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CAPÍTULO 6 
PARENTESCO 

El parentesco es el vinculo de'relación social basado en los lazos 
familiares, los cuales externalizados en la sociedad van a 
conformar el sistema de relaciones sociales de un individuo con 
otros, estas tienen su fundamento en la cultura y tanto en el 
desarrollo ontogenético como en el filogenético del ser humano. 

El parentesco se da desde los la~os de sangre hasta 
simból.icos, a partir de los contactos interhumanos, 
dependerán del tipo de sociedad y el momento de 
histórico de ésta. 

los víncu1os 
los cuales 
desarrollo 

El origen de1 parentesco se ubica a partir de la prohibición del 
incesto y del paso de la endogamia, es decir el matrimonio al 
interior del grupo a la exogamia, o sea el matrimonio al exterior 
del. grupo. 

A causa de una necesidad biocu1tura1 el ser humano desarrolla la 
relación con otros grupos. El tabú del incesto, se da para dejar 
en libertad a los miembros femeninos de un grupo social a fin de 
contraer la relación sexual con miembros de otros grupos, en tanto 
limitaban las relaciones sexuales al interior de su p.r.opiO grupo, 
puesto aún cuando existiera peligro de salud en la rcali=ación de 
relaciones sexuales consanguineas no fue este el motivo 
fundamental para su prohibición en los grupos sociales.66 

El parentesco es producto de un conjunto de procesos sociales y 
del. desarrollo histórico. Se puede señalar la siguiente hipótesis: 
a mayor desarrollo de la sociedad corresponde una mayor 
complejidad de l.os lazos del. parentesco. Puesto en el origen de la 
sociedad, en las uniones endogámicas, existia solo un parentesco, 
el consanguineo~ Y ahora encontramos su complejidad, su 
externalización y su generalización en diferentes líneas hasta 
llegar a un parentesco simbólico. 

El. parentesco va a la par del desarrollo de la estructura de 
poder, pues el parentesco consanguineo nos ejemplifica la relación 
de poder, donde el macho somete a la hembra, mientras este 
simbolismo se externaliza al. resto de l.a sociedad ejemplificando y 
mostrando la relación de poder entre sexos, son en las diferentes 

66 Claude Levi-strauss. Estructuras elementales del parentesco. P. 7 
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actividades de la vida cotidiana donde las observamos dentro de la 
sociedad industrial urbana contemporánea. 

r:.o· ·. ant"e"ribr ···so!'ó' .·se : l'ogra · a·· través de 
complejo que se ha desarrollado a lo largo 
es una caracteristica propia de la cultura 
ni natural ni lógica. 

un mecanismo· cultura1 
de milenios y por eso 

occidental, pero no es 

El eje de la investigación 
en mercancias, o sea, es 
sociales la alienación. 

es el 
a qui 

desdoblamiento de las funciones 
donde surge en l~s relaciones 

Por· ·tarito·· es· más· importante la función cumplida por el parente•co 
socio-cultural.. a diferencia del biológico, la analogia existente 
entre el ser humano y el animal en las relaciones de tipo familiar 
la observamos porque mientras el , individuo se relaciona en una 
línea de afinidad y consanguinidad, entre los animales únicamente 
existe por vinculo sanguíneo. Ambos elementos generan identidad y 
cohesión entre los integrar1tes del grupo. A lo largo de 1a 
historia ·de la humanidad se han desarrollado y complejizado 
diversas formas de parentesco acordes a su desarrollo histórico y 
en conse~uencia al del desarrollo de la organización familiar. 

El parentesco determinó la exclusión o adopción de miembros de la 
familia en ese proceso evolutivo de la familia y ello implicó la 
existencia de redes en la organización social. 

El parentesco es una institución social surgida a partir de la 
familia, donde esta va asegurando la transmisión de la herencia, 
es decir es la base de la propiedad privada e incluso del Estado, 
desde el momento de reproducir las condiciones y las relaciones 
sociales de producción y de poder, tanto de género como de clase 
social. 

Existen tres sistemas de parentesco: 

1) Unilaterai donde el mayor peso de la estructura recae sobre el 
pa'ter o ma't.er familia, según la dependencia del resto de los 
miembros de la familia hacia la madre o hacia el padre, se l.e 
llama matrilineal o patrilineal según corresponda. 

2) Bilatera1 es aquella donde se desarrolla la estructura de 
parentesco simétricamente en relación al pa'te.r y la mat:e.z.- fam.i1ia. 
En el sistema existe el mismo número de hermanos y primos de la 
madre y el padre. Lo encontramos en las sociedades centrales como 
la norteamericana tipica donde se ha expandido demográf icamente ei 
tipo de familia nuclear. 

Y 3) Mixtos son aquellos sistemas de parentesco duales, en su seno 
tienen caracteristicas de unilateralidad y de bilateralidad. E1 
ego esta emparentado con su abuela materna y con su abuelo 
paterno, excluyendo a los otros abuelos respectivos. 

La tipo1ogía de cada uno de los lazos del parentesco nos servirá 
para elaborar estudios en torno a la estructura de poder y de 
clase social, porque es ahí donde nexos, alianzas y redes socia1es 
de los actores son develadas en intima relación con el poder 
económico, político Y.social, preponderantemente de la burguesia. 

-···-----------·~-------- -zrn __ 4 
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EJ. parentesco esta también estrechamente ligado a los procesos 
social.es: tanto los de tipo asociativo como los disociativos, en 
la sociedad urbana con el proceso de urbanización o en la 
comunidad rural con los procesos de proletarización del 
campesinado y el de aculturación. 

Por dos razones: 

1) Por su impacto en el crecimiento y estructura de la población y 
con esto de J.os tipos de parentesco. 

Y 2) Por su relación con la distribución del poder y con ello del 
origen y función del parentesco. 

El sentido de parentesco en la 
sentimiento del grupo ''nosotros'', o 
la pertenencia a un grupo familiar. 

familia, 
bien con 

se 
la 

obtiene con el 
identificación a 

Igual.mente el sentido comunitario, sea éste rural o urbano, se 
obtiene con el mismo mecanismo con el cual se obtiene el 
parentesco a través de los vínculos familiares, cuasifamiliares y 
socioafectivos, la diversidad de estos vincules son la relación 
existente entre el objeto de estudio de la sociologia de la 
familia con la sociologia de la comunidad y con la sociologia del 
parentesco. 

COADRO Nº 7 SOCIOLOGI:A DE LA FAMILIA 

EN CONTACTO CON OTRAS RAM1'.S 

El cálculo de la teoria de sistemas esbozada por Parsons en cuanto 
al parentesco, es rebasada por la racionalidad de la ganancia y 
del poder, o como diria Foucoult de la Microfisica de Poder la 
cual nos presenta una realidad no circunscrita a un solo elemento 
y por lo tanto imbricada, multicausal y contradictoria. 

La teoría de sistemas, es utili::::ada por el funcionalismo para 
explicar el parentesco, la relación y comunicación entre sus 
miembros en forma mecánica y simple, reduciendo la interconexión 
entre los miembros de una familia descontextualizándola de la 
estructura de explotación y dominación, y con esto intenta sesgar 
la explicación de la realidad social. 

--------. ------------- ----- ---·-·-c=..c::.:====----= 
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Es así ·como la solidaridad familiar esta estrechamente ligada en 
torno al.· orden económico y político establecido. 

Para poder entender las estrechas ligas entre familias con el 
control y dominio politice y económico en regiones socioeconómicas 
del. pais y del mundo, es necesario la utilización de técnicas de 
estudio del parentesco, sobresaliendo la relativa a la elaboración 
de genealogías. 

Se puede señalar una simetr~a entre el sistema de parentesco y el 
sistema de poder de explotación y dominación, pues en el primero 
se detecta las redes de los usufructuarios de la dominación y en 
el último se da la acumulación de capital a gran escala, entre las 
familias quienes detentan el poder económico, en estos momentos, 
de mitad de la década de los noventa, entre un número reducido de 
familias cuya adquisición de ganancia e influencia es de orden 
transnacional. 

En el siguiente esquema podemos observar como se pueden hacer las 
genealogías por un lado y por otro los dos tipos de parentesco: el. 
1ineal y colateral.. Este esquema es simétrico.67 

Este esquema muestra algunos parientes lineales 
triángulo los hombres y en cuadrado las mujeres, 
blancos el parentesco lineal y en gris el parentesco 
dos generaciones. 

del. ego en 
en s1.mbol.os 
colateral. en 

Las genealogías elaboradas y desarrolladas por la antropol.og1.a, 
son fundamentales para el estudio de la familia y la comunidad, 
así como el estudio de las relaciones familiares de quienes 
detentan el poder lo son para la ciencia política. 

La genealogía es la aplicación de la metodología para el estudio 
del. origen y desarrollo de l.a familia como institución y de las 
familias en tanto estudio de caso. Al respecto existen estudios 
sociolingüísticos en torno a la familia maya y todas sus 
derivaciones. 

En la antropología se establece el origen del parentesco mediante 
l.a construcción de árboles genealógicos y en sociol.og1.a se 
investiga a los vínculos de una familia con otra a fin de explicar 
su posición en la fracción de clase o en la clase social en su 
conjunto6B_ 

En México hay al menos tres expectativas de estudio importantes al 
respecto: 

1) La llamada familia revolucionaria la cual tuvo el control. 
político del. país durante más de 70 años. 

2) El monopolio televisa ha tenido el. control en comunicación 
colectiva durante más de 40 años y se remite a la historia de las 
familia de Azcarraga, de Ofarril, de Al.arcón y de Alemán. 

67 Réne Koning. La familia en nuestro tiempo P.p. 29-30 

68"Mil personas controlan en México el 50 % de la riqueza producida 
socialmente" Uno más uno , 26 de septiembre de 1990. 

-------.- --·- ---- -------..----------
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Y 3) La relación de las 
político con la relación 
determinada rama económica. 

familias usufructuarias del 
con aquellas controladoras 

control.. 
de una 

Estos ejemplos nos hacen re~lcxionar que el parentesco es 
complejo, sin embargo el código civil en México tan sólo reconoce 
tres tipos de parentesco: el consanguíneo, el establecido por 
afinidad y el civil. 

En cambio nosotros para el 
concebimos cinco diferentes 
consanguíneo, 2) por afinidad, 
solidario y 5) el simbólico. 

6.1 Consanguíneo. 

análisis 
tipos 

3) el 

de la f~milia en México 
de parentesco: 1) el 

ceremonial o ritual, 4) el 

El parentesco consanguíneo se basn en los lazos y vinculos de 
sangre entre los miembros de la familia y va a tener un contenido 
místico-religioso en torno a todos los tabúes de los grupos 
primarios. En donde vamos a encontrar al menos dos: t6tem69 y 
tabú70, con un contenido antropogenético y psicogenético en 
nuestra sociedad, además es una consecuencia del parentesco 
familiar. 

Luego entonces el parentesco consnnguinco es correspondiente al 
desarrollo histórico de la sociedad estudiada y en relación con la 
división social del trabajo existente. 

Tipificamos el parentesco consanguinco en lineal y colateral. 

El parentesco lineal es el vinculo entre padres e hijos 
dependiendo de la familia correspondiente, por ejemplo en la 
familia consanguinea todos los hijos de una generación llamaban 
padres a todos los miembros de la generación antecedente, en la 
familia nuclear se constriñe a la pareja progenitora padre-madre y 
dos o tres hijos. 

r:l parentesco lineal se refiere al vinculo entre abuelos-padres
nietos-biznietos etcétera. 

69 "Es un animal comestible, inofensivo o peligroso y temido que se haya 
en una relación particular con el conjunto del grupo. Es el antepasado del 
grupo. es el espíritu protector. El psicoanálisis utiliza el sistema del 
totemismo para reconocer la universalidad de la ley de exogamia y, de este 
modo la prohibición del incesto." Fedida Op. Cit. P. 166 

70 .. Término de origen polinesio que evoca el carácter sagrado de lo que 
debe de quedar en misterio, prohibido, y que posee cierto atractivo en 
función del peligro que representa. Según Freud el tabú presenta dos 
significaciones contrapuestas: por un lado lo sagrado, consagrado; por el 
otro lo inquietante, peligroso e impuro. La expresión terror sagrado daría a 
menudo el sentido del tabú. Freud a puesto el acento en el origen y función 
inconscientes de las prohibiciones presentes en la neurosis obsesiva. ibídem 

----··--·-.--------------,,.,.,.====--=-...:····--·-,.,, 
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El sistema de parentesco lineal implica, una serie de influencias 
sobre el niño las cuales estructuran sus pautas de relación 
psicosocial de modo definido. Los elementos probablemente 
encontrados ahi son primordialmente la ansiedad y la agresión, 
esto debido a la exposición del niño a la inseguridad y a l.a 
frustración en su vida cotidiana, en razón de la inseguridad, - l 
frustrac~ón, angustia y ansiedad de sus propios padres. 

La conste1aci6n fa.miliar es el conjunto de figuras familiares 
quienes representan un modelo de conducta para los hijon. 

Esta situación reviste mayor importancia cuando solo existe un 
hijo, pues toda la orientación y atención esta enfocada hacia él y 
el niño percibe rápidamente esta tendencia e inrluye en la 
conducta de unos u otros miembros de esa estructura f"amiliar, de 
acuerdo al tipo de autoridad familiar observada. 

Las implicaciones psicosociales de un hijo único consisten en 
hacer sobresalir rasgos conductuales tales como la envidia, e1 
egoismo y la frustración, las cuales en situaciones donde existan 
otros hermanos se da la competitividad por los afectos 
brotarian tan fácilmente y se mantendrían latentes. 

y no 

La idea generalizada del daño a un hijo único y el ser nocivo para 
el desarrollo del mismo individuo va perdiendo popular id ad entre 
la psicología clásica, pues se ha observado una conducta 
individualista incluso teniendo hermanos, por lo tanto no es una 
causa determinante el ser hijo único. Además la existencia de1 
hijo único depende de las politicas demográficas e incluso 
económicas de cada país en donde se limite la natalidad. Est:o 
quiere decir que cada ve=. hay más familias con un solo hijo, es 
retroalimentando gracias a la propaganda de dichas politicas. 

Sin embargo, en algunos la presencia de hermanos ayuda a 1a 
constitución de la personalidad del individuo o puede acentuar 1a 
dependencia hacia sus padres, es decir la presencia de tales 
dependencias y acentuación de determinadas conductas no es 
unicausal sino más bien multicausal. 

El parentesco colaterill es el vínculo entre hermanos-primos
primas, tíos-tías en todos los grupos sociales de esta manera 
dicho sistema se puede extender hasta 1a ''n'' potencia. 

A continuación el parentesco por Afinidad. 

6.2 Afinidad. 

El parentesco por afinidad es aquel cuya afiliación se establece 
entre miembros de un grupo social, por una común identidad. Esta 
determinada por la posición jugada por el individuo frente a los 
medios de producción si es poseedor de ellos o vende su fuerza de 
trabajo, es decir esta dada por la clase social y excluye los 
vínculos consanguíneos. Este tipo de parentesco se expresa en dos 
formas: matrimonio y adopción. 

-------------------- -~-----~---------.,,.---===.-..-~ 
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El matrimonio es un vínculo y un contrato en el desarrollo 
histórico de la familia se ha instituido como el conjunto complejo 
de normas sociales regulando la relación entre un hombre· y una 
mujer.. Esto implica un proceso interpersonal, emocional, sexual, 
económico, social, cultural, etcétera. Al aparecer el matrimonio 
monogámico aparece la primera forma de familia la cual no se basa 
en condiciones naturales, sino económicas. Y concretamente, el 
matrimonio monogámico representa el triunfo de la propiedad 
privada sobre la profiedad comunal y el triunfo del patriarcado 
sobre el matriarcado. 1 

El matrimonio es la extensión de las familias originarias, 
particularmente en la sociedad mexicana, donde ambos miembros de 
la pareja pasan de la familia de cada uno a la familia de 
procreación. No hay un periodo intermedio cuando en su vida se 
desarrolle la soledad, ni tampoco un tiempo de prueba del 
matrimonio como en otras sociedades: Se pasa df"? la dependencia 
paternal a la dependencia marital en sus dos sentidos: hacia el 
esposo y hacia la esposa. De aqui el psicoanálisis ha deducido la 
inseguridad del individuo mexicano, debido a la falta de un ''yo'' y 
un "super yo" maduro y grande aparece un "yo" pequeño inseguro y 
temeroso, a causa de mandatos familiares y de la falta de 
experiencia individual enfrentándose al mundo y resolviendo sus 
propios problemas. No obstante la critica contraria seria cuando 
dentro de la cultura del mexicano, gracias al permanente vinculo 
cultural con la familia exite un mayor sentido de identidad, 
riqueza emocional y acendrada cultura solidaria, ambos se 
encuentran en un proceso histórico complejo.72 

Estas respuestas se encuentran en conflicto continuo como lo 
demuestra ampliamente Guillermo Bonfil Batalla .. 

71 Engels. Op. Cit. P. 532 

72. "Ahora se trata de entender cómo llegamos a donde estamos, cuáles son 
las líneas principales del proceso histórico que ha conducido a la sociedad 
mexicana a negar la parte sustancial de si misma y a emprender 
reiteradamente un proyecto de sustitución y no de desarrollo ... busco explicar 
la persistencia de un proyecto externo, colonial. que se ha actualizado pero 
que no ha cambiado substancialmente desde que los criollos novohispanos 
comenzaron a imaginar la independencia hasta nuestros días. Ese recuento 
selectivo de la historia nos permite entender. por otra parte las diversas 
maneras en que se ha agredido a los pueblos de estirpe mesoamericana y sus 
culturas, en el secular empeño por negarlos y someterlos al orden propuesto 
por los sucesivos grupos dominantes. Para concluir esa sección se expone de 
manera sucinta la respuesta del México profundo a la dominación colonial. 
Las formas de resistir han sido muy variadas, desde la defensa armada y la 
rebelión hasta el apego aparentemente conservador a las prácticas 
tradicionales. He intentado mostrar que todas esas fonnas de resistencia son 
finalmente facetas de una misma lucha, pemlanente. tenaz: la lucha de cada 
pueblo y de todos en conjunto por seguir siendo ellos mismos: su decisión 
de no renunciar a ser protagonistas de su propia historia." Bonfil Batalla 
Op. Cit. P.p. 14-15 
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Este .. comp1ejo sistema de respuestas se encuentra desde e1- nive1 
psicosocial, pasando por la estructuro famil.iar y por la 
resistenc~a económica en la que una de sus expresiones n~ás claras 
es la economía subterránea, la respuesta política y cultural, 
todas el.las se encuentran inscritas dentro del desarrollo de la 
familia y particularmente en sus vincules, o seo el parentesco. 

Por ello l.a necesidad de ver algunos aspectos generales de lo!! 
antecedentes del m.:i.trimonio como parte importante del parentesco. 

El matrimonio obedece en un principio al paso de l.a endogamia a la 
exogamia, con el descubrimiento de 1,:.,,, paternidad se sirnboli::a un 
salto· paralelo al descubrimiento de la agricultura o del fuego, 
estos fueron semejantes en tanto vir1ieron a revolucionar la 
organización social en su conjunto. 

El matrimonio antes de la edad medi.:i no lo llevaban a cabo los 
interesados, sino los padres de ellos. Esto era debido a que la 
boda implicaba sellar un pacto de alian::as pol.1.tico militares en 
las clases altas y en las bajas o desposeidas poner en juego los 
irit:ereses de los padreS de el o la cónyuge, siendo además 
restringidos, tal como lo es el derecho de pernada consistente en 
l.a atribución del senor feudal por la cual se podia apropiarse de 
la virginidad de la recién casada y obligarla al adulterio si el 
señor feudal asi lo deseaba, sin tener ninguna sanción social de 
parte de los agredidos. 

Tal fenómeno de Derecho consuetudinario nos muestra un sistema 
patriarcal en su recrudecimiento. Quienes dictan las ley.es son a 
su vez quienes detentan el poder politice. El poder politice hasta 
hoy ha estado fundamentalmente en manos de aquellos hombres 
quienes a su vez tienen el poder económico en sus manos, no 
obstante el sentido de dominio hacia la mujer continua 
manifestándose hasta nuestros dias, asi observamos a policias 
judiciales usando como instrumento de tortura a la violación, a 
integrantes del ejército usando el maltrato y la violación en 
contra de las mujeres de los pueblos étnicos agredidos, la 
violación de padres hacia las hijas en el seno de i.:is familias, 
como también la violación y el acoso sexual de otros integrantes 
varones hacia mujeres y niñas en el seno del hogar y asi 
sucesivamente la violencia y la violación se hacen presentes a 
partir de. la sanción social, mediante la cual se considera a la 
muJer, independientemente de su edad, como objeto sexual e 
instrumento 'para ejercer sobre ella el dominio, e1 poder. 

Con la irrupción del capitalismo, del sistema de mercanti1i=aci6n 
y de la ideologia liberal burguesa se delimita el circulo de los 
elegibles, respondiendo a la necesidad del ser humano de ser 
"libre" solamente para poderse contratar. Sin embargo, no se 
amplia el círculo de los elegibles para e.l matrimonio, se sigue 
determinando la concepción del matrimonio en razón de intereses 
económicos. 

Hasta hoy el matrimonio en la India es una institución universa.l, 
anteriormente los hindúes se casaban a edad temprana - El víncul.o 
es indisoluble y la única disolución posible llega con la muerte 
de alguno de los cónyuges. 

.l 
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El- matrimonio liberal ruso consiste en el relajamiento de la 
represión sexual y cuidado común de la prole, desde 1927 en la 
legislación soviética se instaura el matrimonio de facto 
consistente en contraer matrimonio sin la contractualidad 
coercitiva del Estado, este proyecto inicial de la revolución 
soviética no logra consolidarse y se vuelve atrás cuando se 
refortalece el Estado asignándole la taren de legitimi=ador de las 
uniones. 

Existen dos tipos de matrimonio monogámico: 

1) El primer matrimonio consiste er1 la unión de contrayentes 
solteros. 

y 2) El matrimonio sucesivo es aquel donde la unión de dos 
contrayentes quienes tienen segundas o más nupcias, es decir ya 
fueron casados anteriormente. 

Las relaciones matrimoniales 
activo-pasiva, social-asocial, 
divertido-deprimido. 

pueden comp..tementarse en la forma 
madura-inmadura, ordenado-c¿16tico y 

La problemática del matrimonio y la familia no se limita al nivel 
interno de la pareja sino por el contrario el externo influye en 
las relaciones maritales. Por ello el problema de la familia no es 
un problema para mantener el equilibrio entre los papeles y 
jerarquias asignadas socialmente, como lo senala el funcionalismo 
sino va más .allá de las interrelaciones sociales, la estructura de 
poder y la de dominación en la sociedad. 

En algunas sociedades existieron formas de matrimonio tales como 
el levirato y sororato, el primero, es la predisposición, 
preferencia o potestad del hermano más joven del marido fallecido 
de contraer nupcias con la viuda. Y segundo, el. sororato es la 
disposición, preferencia o capacidad del viudo de casarse con la 
hermana más joven de su mujer. Est.:is prácticas se llevan a cabo 
para mantener el linaje, en sociedades de castas. 

Sl matrimonio antes de alcan=ar su orden juridico politice 
asignado en la sociedad industrial contemporánea del siglo XX, 
paso por varias etapas según los vinculas de parentesco entre los 
qrupos formando una comunidad como lo son: el matrimonio por 
rapto, ejemplo en la sociedad ::apoteca del istmo y el matrimonio 
por compra. 

La contradicción entre familia y matrimonio se deriva de la 
diferenciación de las caracteristicas de una institución y otra, 
el matrimonio es una institución derivada de la familia y por lo 
cual el elemento institucional arraiga más bien en la familia que 
en la relación matrimonial propiamente dicha. La contradicción se 
da en el choque entre la individualización y el grupo social, el 
primer polo esta representado por el matrimonio y el segundo por 
la familia. 

La universalidad de la familia como institución social y la 
adecuación de los matrimonios a diferentes culturas y en 
diferentes momentos históricos esta ejemplificada en l.os casos 
anteriormente expuestos y en los diferentes tipos de familia y 

1_:;; 
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matrimonio existente, pero el estudio de ambos va estrechamente 
ligado, por ello algunos sociólogos toman la diferenciación de 
s:apital importancia.73 

El matrimonio ejemplifica la relación existente entre los sexos al 
interior de la sociedad a la cual pertenecen esos individuos, 
dependiendo del desarrollo histórico de esta y de su ubicación. La 
primera concepción de este es el intercambio de contrayentes entre 
los grupos sociales primarios como lo senala acertadamente Claude 
Levi-Strauss: 

"La relación global del intercambio que constituye el matrimonio 
no se establece entre un hombre y una mujer, cada uno de los 
cuales da y recibe alguna cosa: se establece entre dos grupos de 
hombres, y la mujer figura allí como uno de los objetos de 
intercambio y no como uno de los compaf\eros entre los que se lleva 
a cabo. Esto es cierto aún cuando los sentimientos de la muchacha 
son tomados en consideración como por otra parte suele ocurrir. Al 
conseguir la unión propuesta, ella precipita o permite la 
operación de intercambio; no puede modificar su naturaleza. Este 
punto de vista debe de mantenerse en todo su rigor incluso en lo 
que se refiere a nuestra propia sociedad, donde el matrimonio toma 
la apariencia de un contrato entre pcrsonas.••74 

La tesis del antropólogo radica en lo siguiente: a partir del tabú 
del incesto madre-hijo se da la causa del matrimonio exogámico, a 
lo cual las feministas argumentan y responden que no 
necesariamente, sino a la fuerza y con el ejercicio de dominación 
de un grupo sobre otro y sei\alan: el tabú del incesto ya se 
encuentra en comunidades donde todavia no existia el matrimonio. 

Los elementos para desarrollar el análisis 
matrimonio son: 

institucional del 

1) El ciclo familiar en el nivel microsocial, en su etapa de 
orientación, como un elemento instituyente donde la existencia de 
los elegibles, la restricción debido a las cor1diciones 
socioeconómicas e históricas y la división de la sociedad en polos 
opuestos es conflictiva: por un lado individuos sujetos a la 

73 "Es de Ja mayor importancia que, después del psicólogo, el sociólogo de 
la interacción familiar defina su aproximaciones: ¿considera el matrimonio 
como un consenso entre los dos cónyuges o como un centro de intercambio 
en el que se producen Jos conflictos al mismo tiempo que Ja cooperación ?. 
La respuesta a esta pregunta es capital, pues de la perspectiva adoptada 
dependerá la elección de los temas tratados, de las hipótesis formuladas y de 
los métodos utilizados para el estudio de la interacción de la pareja. La 
mayoría de los sociólogos de Ja familia. destaca Jetse Sprey, consideran el 
matrimonio como un sistema que tiende a la estabilidad, ajuste y a la 
armonía; estabilidad y armonía son consideradas, además como deseables 
por dichos autores. Por otra parte, J Sprey se da cuenta de que la estabilidad 
se convierte en sinónimo de armonía. mientras que ambos conceptos pueden 
quedar muy alejados uno de otro. "André Michel Sociología de lafa111ilia y 
del matrimonio. P. 155 

74 Claude Levi-Stauss. Op. Cit. P. 27 
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distribución, 1as mujeres y por 
distribuidores, los hombres. Lo 
entre géneros_: 
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2) El. matrimonio como el momento de instituir.se el parentesco, 
pues además se debe de captar al matrimonio como el fundamento del 
parentesco. 

3) La reproducción y externalización del matrimonio y con ello del 
l.azo de parentesco en y con otros grupos reproduciendo 109 
patrones y conductas se asegura su institucionali~ación, es decir 
en este último elemento estriba su capilcidad de instituirse 
socialmente, porque así se ha dado en dos tipos de dcsarrol los: 
tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. Tambiún se basa en 
el tabú del incesto, el cual es más importante por su 
universalidad comparado con el sentimiento oceánico de la 
religión. 

Las impugnaciones al matrimonio por diferentes grupos como el 
feminista son las siguientes: 

1) Se fundamenta en intereses económicos en el sistema capitalista 
y se va a fundamentar en ello husta desaparecer las relaciones de 
exp1otación. 

2) La estructura del matrimonio es univoca y restringida debido al 
carácter patriarcal de la sociedad. 

Y 3) Mientras exista la institución del matrimonio existirá la de 
la prostitución, pues es necesaria para la existencia del 
matrimonio en el contexto de la represión sexual. 

La adopción es el parentesco establec~do por medio del registro 
civil al adquirir legalmente la paternidad o maternidad de 
alguna ( s) persona ( s) , se relacionan con la concepción del 
parentesco artificial, implicando la idea de inconsistencia, lo 
cual es falso, pues algunos sistemas juridicos le dan legitimidad 
a dicho parentesco, además la relación lograda entre adoptado y 
adoptante es en esencia la misma entre hijo y padre con todas sus 
atribuciones y desventajas. 

A continuación del parentesco ceremonial. 

6.3 Ceremonial.. 

El parentesco ceremonial es aquel vincu1o establecido por un rito 
socialmente sancionado, a diferencia de1 consanguineo basado en 
vincu1os de sangre y de afinidad basada en vincules de filiación 
regidos ambos por un estatuto civi1. Este tipo de parentesco se 
lleva a cabo en sociedades precapitali:;tas, aunque en la 
actualidad podemos encontrar este tipo de parentesco en la 
comunidad rural e indigena. 

Señala el sentido común: la familia 
el ámbito rural a diferencia 
generalización es aventurada y no 

se encuentra más integrada en 
del ámbito urbano. Esta 
tiene un sustento lógico y 

----- --._.._....- - ------ --------------



CAl'ITVLOI 94 

causa1, sin embargo a1 observar encontramos su base en tr~s 

aspectos: 

1) A mayores vínculos de parentesco, mayores van a ser las 
re1aciones en el interior de la familia conyugal como al exterior 
de ella, en consecuencia la familia permanece más "cohesionada.,.. 
Si 1a familia rural presenta cinco tipos de parentesco: afinidad, 
consanguíneo, ceremonial, solidario y simbólico, la familia urbana 
tan solo tres: consanguíneo, afinidad y solidario, presenta menor 
variedad y poca versatilidad en él, el último .se da en momentos 
excepcionales, es decir en momentos circunstanciales o 
coyunturales como lo es el recrudecimiento de la crisis económica. 

2) Las ciudades Latinoamericanas están formadas por un proceso de 
migración donde la estructura de la familia se ve afectada. 

Se modifica de extensa a nuclear y donde se deja a los parientes 
en el lugc::or de origen para poder emigrar, esto impl.icará en la 
cultura una mezcla de la cultura rural y urbana modificando e 
influenciando por los mensajes de los medios de comunicación de 
masas crea la cultura de la pobre=a o sea es la mezcla o 
conjunción del pensamiento mágico de naturaleza indigena-rural con 
la sociedad de consumo de naturaleza mercantil-urbana, donde 
fundamentalmente la televisión va a reproducir mensajes 
superficiales y de un gran contenido emocion.:il., convirtiéndose a 
la vez en uno de los mecanismos más eficaces de control social, 
porqué crea las condiciones necesarias para sujetar al individuo 
de una manera informal e indirecta en su vida cotidiana .. 

Los tres elementos de dicho control son: 

i) Penetración de la televisión para genererar estereotipos. 

ii) La utilización de drogas ilici tas y 
permitidas a través de automedicalización 
su generalización en la sociedad actual. 

licitas o socialmente 
y del alcohol l.ogrando 

Y iii) Fútbol convertido en un espectáculo masivo centrando la 
atención de la sociedad ciclicamente en periodos especif icos 
permitiendo un mayor control de la información. El denominador 
común de los tres es su divulgación en la sociedad de masas, 
generando una expectativa en la sociedad del espectáculo y porque 
ellas se colocan corno parte de la cultura de 1a evasión. 

Estos mecanismos de control son 
pero con una orientación común, 
sociedad. 

diferentes a los del parentesco, 
la supeditación del individuo a la 

A continuación el parentesco solidadrio. 

6 .. 4 Solidario .. 

El. parentesco solidario se establece tanto al interior de l.a 
familia corno fuera de ella, son vincules afectivos, filial.es y de 
ayuda mutua. Estos forman parte del. parentesco externalizado por 
momentos coyuntura1es específicos o con agentes sociales 

------------------·--- ---------------~====== 
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definidos, por lo cual no es mencionado anteriormente por una 
tipificación clásica del parentesco. 

Este parentesco consiste en la solidaridad brindada a un miembro 
de la comunidad a otro, en cualquier aspecto de la vida social. 
Sin embargo este parentesco se ha observado fundamentalmente entre 
los migrantes quienes llegan a las grandes ciudades y forman 
barrios, localidades, ghettos o colonias de migrantes provenientes 
de una misma etnia, Estado, pais, subcontinentc y continente. En 
los aspectos que suelen brindarse más ayuda son: vivienda, 
alimentación y trabajo. 

También encontramos la manifestación de este parentesco en épocas 
de crisis, cuando un individuo regresar forzado a su familia de 
orientación ya cuando salió de esta o cuando ya tiene su propia 
familia de procreación. Y esto se da por tres circunstancias: 

1) Porque este individuo y su familia "de procreación net::esi tan 
ayuda económica. 

2) Porque este individuo le va a brindar la ayuda económica a su 
familia de orientación. 

y 3) Porque se combinen ambas y es así como observamos de dos a 
tres familj.as conviviendo y fortaleciendo los lazos de parentesco 
de la estructura de la familia extensa nuevamente, ya viviendo 
bajo el mismo techo~ Esto se hace para colaborar y aligerar el 
peso económico como también para poder dar satisfacción a las 
exigencias de la sociedad, lo cual significa darle una respuesta a 
la crisis económica, en su conjunto, este fenómeno se ha acentuado 
en las grandes ciudades de México como la cd. de México, Monterrey 
y Guadalajara y reproducidas posteriormente en las ciudades medias 
como Morelia, Cuernavaca, Sal tillo, Toluca, Puebla, Pachuca 
etcétera, este fenómeno ha sido cíclico en la última década con 
las crisis económicas de 1976, 1982, 1987 y 1995 

Tres fenómenos sociales se destacan en esta relación: 

1) La capacidad de resistencia de la familia ante los embates de 
la crisis económica o de la migración campo-ciudad se expresan en 
la solidaridad brindada. 

2) La existencia de un patrocinante o lider de la familia, quien 
tiene y merece una posición social muy elevada, pues es la 
autoridad familiar. El hace creer a los patrocinados que se mueven 
con toda libertad, independencia e individualidad, aunque, en 
realidad dichos val.ores no se lleven a cabo y por lo tanto los 
patrocinadores responden más a los val.ores de seguridad, 
fidelidad, colaboración y la oportunidad brindada por el 
patrocinador. Por esto la personalidad autoritaria va a la par con 
la existencia del patrocinador. 

y 3) Culpar a la estructura familiar del atraso social y económico 
"el paternalismo familiar que designa a la explotación de la 
solidaridad familiar, por otra parte los designa a estos elementos 
como incapaces y perezosos. El paternalismo familiar es con 
seguridad uno de los elementos que han impedido el desarrollo del 
tercer mundo. Esta es la razón por la cual en China, por ejemplo, 

- ---··----- -- ·----···--.-------- - ---·-···------ _, Z!Q:L 
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1os grandes reformadores desde Sun Yat-Set 
hecho todo lo posible para destruir con 
poli ticas la vieja familia extensa China 
econ6mico 11 .75 

hasta Mao Tse Tung han 
medidas legislativas y 
en aras: del desarrollo 

Existen dos tipos de parentesco por solidaridad: los "arrimados" y 
los recomponentes o vuelta a la familia de orientación. 

Los ''arrimados'' es aquella figura social que designa a los grupos 
de individuos a los cuales se les brinda solidaridad permitiendo 
cohabitar en la misma vivienda sin pagar alquiler y f~cilitándo1es 
el alimento. Estos pueden pertenecer consanguincamente a la 
familia o no. 

Esta expresión popular se ha reflejado en un tipo de solidaridad 
asignada por parte de parientes cercanos, cuando estos grupos lo 
requieren ya sea por cuestiones económicas, como los desempleados 
y subempleados, l~s políticas como son· los refugiados politices de 
Guatemala en Chiapas, las fisicus como fue la solidaridad ocurrida 
en el sismo del 85'. 

Los recomponentes son aquellos individuos los cuales regresan al 
hogar de sus padres porque las exigencias de la crisis económica 
les obliga a buscar solidaridad entre sus parientes quienes se las 
brindan o vaya a brindar. En ambos casos esto se da mutuamente 
para solventar la crisis económic~. 

En la pequeña burguesia durante la cr .isis de 1995 se recrudeció 
aún más obligando a perder casas, autos y empresas sustentado en 
el financiamiento para las adquisiciones de estos bienes, este 
tuvo un papel preponderante en la parte de la estabilidad de las 
tasas de interés cuando proliferaron los autofinanciamientos lo 
cual no es otra cosa que la readecuación de las "tandas'' 
originadas en las clases populares, pero se transformo para la 
sociedad de consumo, la suspensión de pagos originada por la 
crisis puso en jaque al conjunto del sistema financiero. 

A continuación tenemos el parentesco simbólico 

6.5 Simbólico. 

El parentesco simbólico es la externalizaci6n de la estructura 
libidinal familiar en la esfera social. En 1a escuela se asignan 
papeles semejantes a los de la familia en el nivel simbólico. El 
profesor simboliza al padre, el alumno con mayor jerarquia al 
hermano mayor etcétera. 

El sistema de parentesco se basa en 1a pareja y una docena de 
vínculos se derivan de ella. Hombre-mujer, padre-hijo, madre-hija, 
yerno-suegro, yerna-suegra, cuñado-cui\ada, abuelo-nieto, ti.o
sobrino etcétera. A estas podiamos añadir parejas de relación 
múltiples y complejas en forma ascendente y descendente, lineal y 
multilineal. 

75 René Koing. Op. Cit. P. 80. 

--·--------------~~~===~ .... =~ 
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La externalización se lleva a cabo por medio de la estructura 
libídinal reflejada en la vida social. El sistema de parentesco 
simbólico es un vínculo social o cadena interminable de vínculos 
libidinales especificándose al distanciarse del sistema celul~r de 
la familia, conservando una relación constante con está. 

Este sistema es simbólico porque en el proceso de socialización se 
asimilaran los contenidos de determinados valores y figuras 
representando un símbolo y es internalizado por los integrantes de 
la familia. 

El sistema de parentesco simbólico en el nivel de los grupos y 
formaciones colectivas va a explicar el momento instituyente con 
sus características: informal, espontáneo y autónomo. 

Además es aquí en este momento donde se van a generar los lideres 
con un determinado carisma, el cual la colectividad les ha 
asignado por la simbología existente en el grupo. El objeto de la 
sociología en este aspecto es el de clarificar los vínculos de 
líder-masa y masa-inconsciente colectivo y estas dos relaciones 
con la organización familiar. 

Aunque sea dificil su análisis y relacionar los procesos no por 
ello vamos a negar la existencia del parentesco simbólico, pues de 
esta manera negaríamos los mecanismos extra familiares generados 
en una sociedad y los cuales son influenciados por y para la 
familia. 

En una comunidad tradicional encontramos mayores vínculos y un 
sistema de parentesco más amplio. 

Ahi en las comunidades rurales encontramos símbolos y mi tos que 
van entremezclados en la vida cotidiana y cuando la comunidad hace 
propios los símbolos estos pueden convertirse en mitos o leyendas. 
De aqui la importancia tanto sociológica como antropológica del 
parentesco simbólico, una sociedad se puede explicar poco sin 
entender sus símbolos y sus mitos. 

La sociedad posrevolucionaria tiene sus símbolos revolucionarios 
que la cultura hegemónica hizo parte de la cultura civica del. 
siglo XX, así como los mitos y leyendas del siglo XIX, ya 
pertenecen al imaginario social del México del siglo XXI. 

Por eso señalo que existe una retroalimentación entre símbolo y 
mito. 

Hay dos formas de 
parentesco simbólico: 

expresión y reproducción del 
el hereditario y el semántico. 

sistema de 

Las redes de parentesco se establecen sin duda cuando la conducta 
de los individuos en las comunidades es expropiada y afectada por 
la alienación o extrañamiento de sus propias creaciones, o sea, 
los vínculos de parentesco son más que sanguíneo y por afinidad, 
pero toda la estructura de ellos se ve afectada por las redes 
sociales de poder económico y político en tanto en la burguesía 
financiera como en la burguesía agrícola. 

A Continuación el nivel macrosocial. 

-·--·-- ------ -·-....... -----------
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Después de haber estudiado a la familia a partir de un análisis 
microsocia1, veamos ahora al análisis del nivel macrosocial. 

En el análisis macrosócial 
intercalaciones masificadas, 
la familia. 

nos dedicaremos a detectar a las 
a grandes colectividades a partir de 

Las formas de sociabi1idad y de agrupamiento han sido estudiadas 
desde dos puntos de vista sociológicos: .la microsoicologia y la 
macrosociologia respectivamente. 

La macrosociología es la parte de l~ sociologia dedicada a 
estudiar los grandes grupos y sus interacciones con otros grupos. 

Esto se expresa en· dos sentidos: por un lado en áreas de estudio 
diferentes: el estudio de pequenos grupos para la sociologia 
norteamericana y la sociabilidad para la sociologia europea y por 
otro en tendencias empíricas y teóricas respectivamente. 

Esto ha marcado el desarrollo de la sociologia en 
centrales, además con un arraigado sociocentrismo, es 
explicaciones de la sociedad giran en torno de 
sociocultural y económico. 

los paises 
decir, las 
un centro 

En las tendencias sociales se va a expresar entre el paradigma 
entre p~agma~ismo y las corrientes teóricas. 

Para América Latina el cuestionamiento hoy es constante y 
creciente a partir de su razón instrumental, es decir, el papel de 
la sociologia en la sociedad se ve disminuida frente a la crisis 
politica y de mercado agudizada con la crisis económica y social, 
la cual no permite el estudio de 1os nuevos retos de la sociedad y 
asumir nuevos paradigmas para interpretarlosJ por ello la ha 
constreñido a espacios cada vez más reducidos. !6 

La interrelación común de estas dos esferas de la sociedad y la 
preocupación sociológica de eliminarla y detectar los vínculos de 
comunicación, debe de ser una tarea de la sociologia 

76 "Es una cuestión dificil, porque no es un problema sólo de información, 
sino del ejercicio de la razón que, en este momento y según algunos se 
encuentra en crisis. Ello lleva al cuestionamiento de ¿hasta qué medida esa 
dificultad de las ciencias sociales en América Latina está o no asociada al 
predominio de lo que se ha dado en llamar la razón instrumental? Zemelman 
explicó que la razón instrumental conlleva el riesgo de la reducción, del 
bloque histórico, o sea de la incapacidad del individuo investigador de 
plantearse problemas distintos, o inéditos, de aquellos que se han derivado 
del conocimiento acumulado ... el profesor Gilbeno Giménez sostuvo que la 
socio logia vive ·una cns1s · politica y de mercado, generada por el 
compromiso con un proyecto de sociedad socialista que le proporcionó una 
dimensión normativa evidente, lo que resultó,· además, en un momento 
crítico para esa área del conocimiento, expresado en una disminución 
dramática de la matricula de estudiantes; .en una confusión. para definir el 
perfil profesional del sociólogo y, en el caso limite,. en el cierre ·de 
numerosas facultades de sociología." Hugo Zemelman .. La sociología vive 
una incapacidad para plantearse problemas distintos" P. 12. 

-=z:ae 
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latinoamericana crítica, es decir, de la sociologia de la 
liberación, esta es la razón por la cual el estudio de la 
SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA se divide en las categorias microsocial y 
macrosocial. 

Mientras el análisis microsocial se interesa por interpretar la 
conducta individual respecto al colectivo, el análisis macrosocial 
se utiliza para interpretar la .conducta colectiva en su aspecto 
individual, ambos análisis se utilizan para realizar la 
generalización del comportamiento individual y colectivo. 

En una sociedad en proceso de transición de la familiar rural a la 
urbana, de la familia extensa a la nuclear y ~hora hacia la 
familia extensa solidaria, de la familia matricéntrica a la 
familia patricéntrica, de una economía basada en el modelo 
keynesiano a una economía basada en el modelo fridmiano y de un 
Estado de bienestar a un Estado neoliberal, denominado también 
''capitalismo salvaje''. 

Este trayecto de una sociedad a 
grupos más conservadores con 
intransigencia?? 

otra se tla explicado desde 
una sutil retórica de 

los 
la 

Dentro de la SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA se pone énfasis 
fundamentalmente en el análisis macrosocial en los procesos d(: 
socialización entendida esta como la generalización de pautas de 
comportamiento colectivo, es decir, la cxternalización de las 
conductas individuales a las colectivas, sus implicaciones con 
respecto al Estado, sus repercusiones con los factores económicos 
y sus alcances en la vida política. 

La falaCia de la disyuntiva entre el análisis sociológico entre 
profundidad del estudio o valide;;: con los diferentes grupos se 
desvanece en la SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA, porque si bien este no 
es un estudio de comunidad empirico, si brinda los elementos para 
llevarlo a cabo en la sociedad mexicana de una forma integral e 
interdisciplinaria, es decir, tomando en cuenta lu totalidad de 
los fenómenos y procesos sociales, consideradas como requisito 

77 .. Nuestros esfuerzos por enfrentan10s a la miseria acrecientan ellos 
mismos la miseria. Al argumentar en favor de esta desalentadora conclusión. 
Glazer no apeló a los modelos de computadora,. sino que enumeró algunas 
simples razones sociológicas. Las políticas del Estado benefactor, 
argumentó, se proponen enfrentarse a una miseria de la que se ocupaban 
antes estructuras tradicionales como la familia. la iglesia o la comunidad 
local. Cuando esas estructuras se desploman el · Estado interviene para 
hacerse cargo de sus funciones: En ese proceso el Estado provoca un mayor 
debilitamiento de lo que queda de las estructuras tradicionales. De ahi surge 
previó y la situación se hace peor en lugar de mejorar. Se asignan límites 
bastante estrechos al daño que puede causar el ·efecto perverso tal como lo· 
formula Glazer. Todo depende de lo que · quede de las estructuras 
tradicionales en el momento en que el Estado benefactor entra en escena. asl 
como . la. de la exactitud de la suposición de que esos residuos pronto se 
desintegrarán dejando caer sobre el Estado un peso mayor del que se 
esperaba." Hirschman Retóricas Je la intransigencia. P.p.43-45, 79 
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....._ ___ 
indispensable estas dos categorias fundamentales: microsocial Y 
macrosocial, ·Pando al mismo tiempo la profundidad especif'ica para 
estudiar a ciertos individuos en razón de J.o social y brindar 
validez general al estudio con otros grupos en México. 

Lo fundamen'tal en el ·trabajo integral es conjuntar teoria y 
praxis, totalidad con concreción, el ámbito general con el 
particular, y el ámbito de .lo particular con el privado. 

En este sentido vamos a tener: '1el grupo particular es la unida~ 
colectiva ·y real, pero parcial ... fundada en actitudes colectivas 
continuas y activas, que constituye un marco social estructural 
tendiente a una cohesión relativa de las manifestaciones de la 
sociabilidad".78 

Es decir, tenemos· a la interpretación del proceso de 
socializaci6n, el. cual se debe de entender como un pr~ducto 
histórico y de acuerdo con elemerltos económicos y poli tices muy 
generales lo.S ·cuales parecieran est."ar desvinculado pero tienen una 
relación estre~ha, continua y en ocasiones conflictivas. 

La familia como unidad de análisis de la sociedad es una 
institución intermedia entre el individuo y la comunidad, siendo 
caja de resonancia, reflejo, y reproducción de lo ocurrido en la 
sociedad, es también difusora y constructora de las conductas 
individuales transformadas en colectivas dentro de la comunidad, 
las cuales en un proceso dialéctico que se retroalimenta. 

En este nivel se estudiarán las relaciones y procesos 
ex:ternalizados desde la familia hasta la sociedad, i

7
"gcluyendo las 

interpretaciones en gran escala en tiempo y espacio. 

78 Gurvitch. La vocación actual de la .~ociología. P. 305. 

79 "Sin embargo, el avance es menos sustantivo en el ámbito de la 
macrosociologia; pese a desarrollados significativos en Jos sectores de 
organización social y de tecnología, aún Ja ·santísima trinidad· J\1arx, \Veber 
y Durkheim sigue siendo las referencias más imponantes. El especialista 
sostuvo que la temática sociológica continúa siendo peninente y relevante. 
pues es y será Ja interpretación de nuestras sociedades. Sin embargo, existe 
una problemática sociológica todavía no resulta que acarrea dificultades de 
uniformidad de lenguaje y una inexistencia de paridad conceptual, de 
identificación de objetos de análisis y coordinación y definición de 
elementos de procedimiento ... Padua sostuvo que el problema ha sido mal 
planteado: se relaciona con el campo ontológico, trasladándolo 
inadecuadamente a soluciones de tipo metodológico; o sea, se han 
confundido metáforas con realidades. Por otro lado, señalo que la sociología 
y las ciencias sociales no han alcanzado el todo orgánico y aún subsisten 
como válidas, o al menos operativas, las diferenciaciones entre disciplinas. 
La onodoxia ha cedido a la heterodoxia y existe demasiada microsociología 
y poca macrosociologia. Permanecen los problemas de agotamiento en la 
capacidad para explicar los paradigmas clásicos, especialmente para orientar 
y producir acciones que marquen estrategias encaminadas a la toma de 
decisiones de los distintos actores sociales." Hugo Zemelman Op. Ci.t- P. 13 
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La especificidad sociológica se fundamenta en Engels quien set'\.ala 
en el Origen de ·la familia la propiedad privada y el Estado, la 
relación existente entre la familia y la sociedad. A partir de un 
concepto global marxista para estudiar a la familia podemos 
observar la relación existente entre lo micro y macroso~ial. Pero 
ahora co~ Georg~ Gurvitch. 

Precisamente al entender la dialéctica como un camino para la 
demolición de todos los.conceptos adquiridos y cristali=ados, como 
lo señala Gurvitch, se entiende pues que el estudio de la familia 
como de toda la vida cotidiana necesita el método dialéctico y 
además ~or lo mismo se dividió en micro y rnacrosocial. · 

La dialéctica para este autor e~ un movimiento real que concierne 
a una realidad especifica, en nuestro caso el estudio de la 
familia, 1a realidad humana cuya manifestación por excel.encia es 
la real.idad social. Ello prohibe inicialmente cualquier iniento de 
referir la dialéctica a todo materialismo, a todo espiritualismo, 
sea· cual sea su forma, incluso aunque el ligar su destino a ,una 
concepción filosófica aceptada de antemano no equival.ga, las 
equivalencias entre el á.mbito microsocial y macrosocia1· del 
estudio de la familia.BO 

La importancia de la relación entre el nivel de estudio 
microsoC:ial. y macrosocial radica en tener una visión gl.obal e 
integral de la familia, porque además estos niveles se 
retroalimentan y se complementan en la interpretación de las 
relaciones y procesos sociales, conforman complcmenta.r ia.mente la 
totalidad de lo acontecido en la comunidad. 

Los elementos de este apartado son: 
familia, 2) Poder en la familiü, 3) 
Ubicación de la familia, 5) Relación 
Estado y 6) Población y familia. 

1) Desarrollo histórico de la 
Estructura de la familia, 4) 
juridica de la familia con el 

Cada capítulo en el ámbito microsocial tiene su punto de 
referencia ·en el. ámbito macrosocial, y por ello se pone de 
manifiesto la complementariedad, recipl:-ocidad y oposición entre 
estos dos conjuntos, la familia vista en el ámbito microsocial y 
la familia vista en e1 ámbito macrosocial, teniendo cada uno un 
espacio común de ~ntersección ·de anál.isis sociológico. Además 
George Gurvitch los considera a los niveles·, fundamentaleS entre 
otros elementos de la dialéctica, la innovación de este estudio es 
precisamente el desarrollo de cada apartado. 

Ya analizamos el 
el capítulo de 
macrosocial. 

ámbito microsocial 
desarrollo histórico 

80 Gcorgc Gurvilh Dia/édica y sociologia. P. 246 

a continuación 
para empezar 

se 
con 

desarrolla 
el. ·ámbito 

· .... 
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CAPÍTULO 7 
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FAMILIA 

El desarrollo histórico de la familia es 
contradictorio mediante el cual la familia 
interacción con la estructura social. 

el proceso social 
se ha modificado en 

En este proceso las formas sociales han evolucionado de lo simple 
a lo complejo, mientras la familia se ha ido desarrollándose de lo 
complejo a lo simple, es decir, en un sentido inverso. 

Esto gracias a que el Estado fue creciendo en el desarrollo 
histórico y fue adoptando y adquiriendo las funciones de la 
familia, o sea el eje rector de nuestra investigación. 

La familia es el eje de la vida social y por tanto la única 
organización social en la comunidad primitiva. 

Las interrogantes son variadas y complejas; primero, el hecho de 
desconocer si la familia surgió en una sociedad y se expandió a 
otras sociedades, por el contrato social o bien surgió 
simultáneamente en diferentes latitudes. Y si así fue ¿qué 
sucedido al aparecer la familia monogámica?. 

Aunque estas interrogantes son propias de los antropólogos y 
arqueólogos el sentido sociológico, precisamente se expresa en el 
desarrollo histórico de la familia como institución, pues 
solamente ahí se ven los hechos sociales que testifican sus 
modificaciones por los movimientos sociales. 

Y segundo, que en una misma región podemos encontrar dos tipos de 
ramilia en el mismo tiempo debido a procesos sociales iguales, por 
lo tanto no hay una línea en el desarrollo familiar sino muchas, 
es decir, es múltiple. 

Por lo que a continuación vamos 
de desarrollo de la familia: 1) 
El modelo mexicano. 

7.1 E1 modelo europeo occidenta1. 

a considerar dos tipos de modelos 
El modelo europeo-occidental y 2) 

A partir de la interpretación eurocentristas de las instituciones 
en el siglo XIX, se ponen de manifiesto las etapas de desarrollo 
de las sociedades europeas y se quiere generalizar la idea del 
origen de la sociedad en todo el mundo, así se quiere extender una 
idea hegemónica haciéndonos concebir, de manera unilineal el 
modelo de desarrollo de la familia europea extendido al resto de 
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los países del mundo. La idea es criticada por la sociología de la 
liberación en su teoria del colonialismo intelectual. 

En este sentido, la familia fue uno de los principales objetos de 
estudio de las ciencias sociales nacientes durante el siglo XIx.81 

Esta explicación 
países centrales 
coloniaje. 

corresponde 
hacia los 

a los intereses especificas de los 
periféricos donde ejercen un neo-

Esquemáticamente el desarrollo del estudio de 
presenta a continuación en el cuadro No. 7. 

la [amilia se 

En la explicación eurocentrista se señala: la familia se 
desprendió de la tribu y no las familias conformaron la tribu, 
además el clan determina la pauta de la organización social 
desaparecida con el proceso de urbanización e industrialización. 

Se entiende por clan al 
por el descendiente del 

grupo organizado de personas 
mismo antepasado, aunque en 

emparentadas 
la práctica 

81 "La sociología de la familia estuvo precedida por tcorias filosóficas que 
consideraban a la familia como la encarnación de ideas platónicas relativas a 
la justicia y al amor. perspectiva que triunfó con Augusto Comte y 
Proudhon. Se convirtió en objeto de estudio de científicos cuando algunos 
autores de la segunda mitad del siglo XIX. Morgan. Engels. Bachofcn. etc .• 
consideraron a la familia como una institución social histórica cuya 
estructura y cuya función vienen determinadas por el grado de desarrollo de 
la sociedad global. Desde esta perspectiva. que se mantuvo con la Escuela de 
Durkheim. los autores no dejaban de lado los datos de la etnología y de la 
historia, pero dichos datos no estaban sujetos a control y eran interpretados 
en función del postulado del evolucionismo unilineal. La tercera etapa se 
desarrolló rápidamente en los Estados Unidos a partir del término de la 
Primera Guerra Mundial cuando la escuela intcraccionista de Chicago. 
dominada por Emest Burgess, tendió a hacer de la familia el objeto de 
investigaciones empíricas concretas en las que la metodología ocupaba ya un 
importante lugar. En Francia. Claude Levi-Strauss inauguraba la 
aproximación estructuralista aplicada en las sociedades arcaicas. En los 
Estados Unidos la generación contemporánea de los sociólogos de la familia 
aclara los conceptos utilizados en este campo. inventa nuevos métodos. pule 
los antiguos. codifica los resultados obtenidos a través del mundo y 
desarrolla la investigación comparativa de la que Durkheim ha dicho que es 
«la sociología misma en tanto que deja de ser puramente descriptiva y aspira 
a dar cuenta de los hechos». Principalmente por preocupaciones de rigor, la 
«gran teoria» en vigor durante el siglo XIX en Europa fue reemplazada en 
los Estados Unidos por la teoria de rango mediano (midd/e ra11l! theory) que 
se interesa principalmente por la comprobación de una hipótesis referente a 
la relación entre unas variables determinadas. Esta orientación va a llevar, en 
dicho país, a un desarrollo considerable de investigaciones empíricas. 
ciertamente el valor desigual pero que revelan las preocupaciones de los 
investigadores del Nuevo Mundo por analizar diferentes aspectos de la vida 
familiar. En ausencia de toda investigación. éstos iban a parar hasta ahora al 
terreno de los prejuicios y de los estereotipos. Paralelamente a estas 
investigaciones empíricas, se observa un esfuerzo de profundización teórica 
de la naturaleza del matrimonio y de la familia." Michel Op. Cit. P.p. 5-6 
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muchos clanes se vuelven tan amplios donde su antepasado es mitico 
o se ha olvidado. 

CUnd.ro No. 9 

:.~;~~~~;:;t\~~J$.Rf-l.:~~frif~~í.rSf1TfóJü-gg,._·ri~~~'T:UtiX&riE~~iA·~ F~iA,~.:.~.:~~~\~~;;_~~ 
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DEJAR LA 
DESCRIPCION 
ASPIRANDO A 
EXPLICAR HECHOS 

TEORIA DE RANGO TEORIA NATUARALI STA 
MEDIO 

COMPROBACION DE ABANDONAR LOS PREJUICIOS 
UNA HIPÓTESIS Y LOS ESTEREOTIPOS Y LA 

PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA 
DEL MATRIMONIO Y DE LA 
FAMILIA 

Una de las caracteristicas de este modelo de interpretación del 
desarrollo de la familia, es relacionar a la organi~ación politica 
con la etapa del desarrollo de la familia. 

la siguiente ::r:elación: Clan-familia 
puna lúa, horda-familia sidiásmica, 

incipiente y Estado nación-familia 

Es asi, como vamos encontrar 
consanguinea, tribu-familia 
fatria-familia monogámica 
monogámica moderna. 

Al igual, esta relación también la tenemos en lo referente a las 
etapas del desarrollo de los modos de producción: al salvajismo le 
corresponde el matrimonio por grupos y a la monogamia se intercala 
en el estado superior de la barbarie y la ''civilizaci6r1''. 

El modelo de explicación de este desarrollo histórico se trata de 
generalizar al resto de la sociedad. 

En este modelo de interpretación encontramos cuatro fases: 

La fam.i1ia consanguínea es la primera etapa de la familia, aqu1. 
los grupos conyugales, se clasifican por generaciones: Todos los 
abuelos y abuelas en los limites de la familia son maridos y 
mujeres entre si, lo mismo sucede con los hijos, nietos, biznietos 
etcétera. 

El vinculo de hermano y hermana presupone un comercio carnal 
recíproco. El parentesco de consanguinidad puede ser 1ineal de 
padres a hijos o colateral entre hermanos, es decir, personas 
relacionadas por la sangre. 

El carácter definitorio de la familia es la participación de todos 
los individuos encontrados ahí y ligados en el proceso de 
reproducción de la familia y de la sociedad. 

La famil.ia punal.ú.a llamada también de compañero-camarada es el 
primer "progreso" en la organización social familiar consistió en 
excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco, 
el. segundo fue la exclusión de los hermanos. 

Este "progreso" tiene una doble contradicción, por un lado al. 
difundirse y social.izarse l.a exogamia en diferentes grupos humanos 
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se hace necesario continuar con los contactos culturales, lo cua1 
va a 11evar al grupo a fragmentarse, y por otro, va a constituir 
un elemento desencadenante de grupos cada vez mayores y por esto 
de l.a pérdida de privil.egios individuales en aras de l.a 
supervivencia y bienestar del grupo. 

En cuanto, a1 parentesco de la familia Punalúa, se le relaciona 
con el sistema de parentesco americano, basado en el tabú de1 
incesto, lo cual origina la exclusión de padres e hijos en e1 
comercio sexual. Empieza a existir una compañera preferida en las 
relaciones sexuales, es el principio de la monogamia. 

La famil.ia sid.iásmica aparece en el limite entre el salvajismo y 
la barbarie, las más de las veces en el estado superior del. 
primero y sólo en algunas partes se da en el estadio inferior de 
la segunda. 

Es la fa~ilia caracteristica de la barbarie. En 13 fami1ia 
sidiásmica el grupo queda reducido a su última unidad a su 
molécula biatómica: a un hombre y una mujer, este fue producto de 
fuerzas sociales las cuales se pusieron en juego para su 
reducción. Aquí la mujer adquiere el ''derecho'' o la enajenación de 
entregarse a un sólo hombre. 

La familia monogámica corresponde a la civili=ación a la aparición 
de l.a propiedad privada y después a l.a formulación del Estado. 

El vinculo indisoluble entre el individuo, como se organiza con su 
medio y con los demás, generando comunidades, después el conjunto 
de estas en un pacto más acabado en la sociedad, produciendo e1 
Estado. El. Model.o de Engels del. siglo XIX nos permite deducir 
esto, ahora bien, pasemos a la familia en México. 

La famil.ia en México constituye J._a cél.ula básica del Estado, 
fundamentando un sistema politice teatrali~ado. Esta cél.ula es 
cancerosa porque en vez de brindarle más elementos de satisfacción 
al ser humano l.o l.imita y l.o restringe.82 

A continuación se verá como fue el desarrollo del modelo de la 
familia en México. 

7.2 E1 mode1o Mexicano. 

El modelo mexicano de desarrol.l.o histórico de l.a famil.ia esta 
del.ineado por el. proceso desigual y combinado de l.a sociedad 
mexicana, así las modificaciones observadas en los diferentes 
tipos de familia se encuentran con relación a tales procesos 
históricos, sociales y económicos de la sociedad en su conjunto. 

Al. encontrarse diferentes vias de desarrol.l.o social., histórico y 
económico, existen también diferentes tipos de familias, es decir, 
tenemos tantos modelos de desarrollo de familia como tantas 
sociedades productos de diferentes procesos se encuentren. En 1a 

82 Antonio Delhumeau. "La familia como célula básica del Estado: El caso 
mexicano" en reJ•ista de estudios políticos No. 9 V. m Enero-Mano 1977. 
Ed. U.N.A.M. Méx. 

------------- --....... ---
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famil.ia mexicana se encuentran diferentes tipos, estructuras y 
ubicaciones .. 

Aunque, se deje de lado los elementos particulares de cada región 
del mosaico de 1a nación mexicana se explicaran elementos comunes. 

El modelo de desarrollo histórico de la familia mcx.icüna esta 
determinado por el desarrollo histórico de la conformación del 
Estado-nación. A continuación tres características comunes: 

1) El papel del Estado se encuentra en re1.;:a.ci6n entre fa.mi.1ia y 
Estado, en el México contemporáneo la primera sustenta a la 
segunda y a las otras instituciones a través de una educación 
despolitizadora, tal como lo Señalan Soledad Loaeza y Rafael 
segovia. Para esto va a necesitar de otrus instituciones como son 
los medios de comunicación de masas, la escuela y la iglesia, 
instituciones retroalimentadas por el Estado, no se les explican 
las unas sin las otras, más bien en un proceso dialéctico se busca 
estudiar a la familia .. 

2) El papel de la mujer ha ocupado a lo largo de los procesos de 
desarrollo histórico una posición fundamental para posibilitar la 
funcionalidad para el Estado de la famiJ.ia al ser: trabajadora 
doméstica y proveedora de servicios baratos, proporcionándole a la 
fuerza de trabajo social; tiempo, espacio y energia para la 
recuperación, sustento y estabi1idad psico16gica de cada uno de 
los miembros y asi mismo ser transmisora de los valores 
socialmente aceptados y ahora mismo como objeto de consumo, 
cosificada como objeto de placer sexual.. Esto implica un 
desequilibrio para la mujer, pues el papel llevado a cabo al 
interior de la familia y al exterior es desproporcionado en el 
nivel general, aunque en la pequeña burguesia es menor a cambio de 
una doble jornada de trabajo. 

3) El pape1 de1 hombre ha sido periférico en el desarrollo 
histórico de la familia, quedando fuera del sistema de lealtades 
en la familia mexicana, la lealtad es distribuida en forma tal, 
gue quienes cargan con una mayor proporción son la madre y los 
hijos, es asi como el esposo y/o padre queda fuera de este 
sistema, se automargina de él, pues no da ni pretende recibir 
lealtad, es común encontrar en la familia mexicana la falta del 
padre/esposo. 

lJn motivo de conflicto en la farni1ia mexicana lo es precisamente 
el sistema de lealtades entre la familia del padre y de la madre. 
El esposo algunas veces se percibe como ser desleal, a la mujer le 
esta siendo leal a su familia de orientación, principalmente a su 
madre en las sociedades matricéntricas. 

En México el desarrollo histórico de la familia se encuentra en 
cuatro etapas claramente definidas: a) la familia comunitaria, b) 
la familia correspondiente al Modo Asiático de Producción (M.A.P.) 
c) la familia colonial-católica, d) la familia liberal y e) la 
familia de la modernidad, a continuación veremos en detalle cada 
una de ellas. 

a.) LA FAMILIA COMUNITARIA. Es la unidad social para quien existe 
un suelo y cultivo común, se relaciona con la comunidad primitiva 

Z:::::U:,. ::::..__.__ 
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donde se practica una democracia gracias a no existir ni propiedad 
privada, ni clases sociales .. 

Este tipo- de familia se encuentra en los calpuiiis en tanto unidad 
ecológica, ubicadas en el antiguo México. 

En la sociedad Azteca se encontraba cuando estas sociedades 
todavia no habian logrado la organización politica, militar y 
religiosa que las caracterizó con un Estado fuerte .. 

En Mesoamérica se encuentra antes de la institucionalización del 
Modo Asiático de Producción (M.A .. P.) y paralt:!larnente a este tal 
como lo fue entre los huastecos y los =apotccos, donde se mantuvo 
al margen del poder militar, politice y religioso. 

Las re1igiones po1iteístas se identifican con la familia 
comunitaria en dos niveles: primero, porque no habia aparecido el 
patriarcado como la base socio-pol1tica de la religi6n monotclsta 
y segundo, por el espacio en una escala humana entre ser humano, 
naturaleza y dioses. 

La fami1ia comunitaria es una unidad ecológica en tanto permite el 
equilibrio de las cadenas tróficas de la comunidad ecológica, 
porque es poblacionista o antipoblacionista en la medida en que 
existan recursos para ellos, sin desequi1ibrar el ecosistema. 

Las características 
grupos, politeísta, 
tipo democrático. 

de la familia comunitaria 
nómada, con alto índice 

son: matrimonios por 
de mortalidad y de 

Con la instauración de un 
continuación analizaremos 
Producción. 

Estado la 
la familia 

familia se 
del modelo 

transformo, 
Asiático 

a 
de 

b) LA FAMILIA DEL MODO ASIÁTICO DE PRODUCCIÓN (M. A. P.) . Es un 
grupo doméstico, el cual habita un lugar común, cuyo número de 
miembros presentan diferencias de un lugar a otro, sin embargo, 
como característica común tenemos: estructura extensa, localidad 
patrilocal, es decir en las parejas constituidas, la mujer se 
enlaza y va a vivir a la casa de los padres d~l novio, esto 
determina el sistema de herencia y tributación .. Económicamente la 
familia era una unidad de producci6n y consumo, donde la división 
sexual del trabajo, asignaba al hombre las labores agr1co1.as y 
gran parte de la producción artcsan~l, a la mujer le correspond1a 
además del cuidado de los niños y las labores de la casa, el 
hilado y el tejido, es decir, la producción textil y cerámica .. 
Originalmente en la fami1ia Azteca, la mujer no estaba tan 
relegada como llegó a estarlo en épocas posteriores, ya para el. 
siglo XVI el sistema patriarcal estaba aún en funcionamiento .. 83 

Además, este tipo de familia se caracteriza por ser: represiva, en 
general y en especial en las manifestaciones sexua1es de la mujer 
y el niño, patriarcal porque se establece el poder del varón jefe 
de familia, sobre el resto de sus integrantes en estas sociedades, 

83 Maria Isabel Morgan M. La sexualidad en la sociedad de los aztecas. 
En "Sociedad y sexualidad". 
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es poblacionistas porque va1oraba socialmente la fecundidad y 1a 
maternidad, por ser sociedades be1icistas y por lo mismo 
necesitaban el nacimiento de hombres, porque significaba un 
soldado más para la lucha contra el enemigo. Por esta misma razón 
era común en la mujer la rea1izaci6n de tareas agricolas en 
ausencia de los hombres. 

El surgimiento de este tipo de familia, se da cuando se considera 
el cultivo individual y su consolidación se presenta cuando se 
instituye un Estado tributario, despótico, con una gran burocracia 
y la construcción de grandes obras hidráulicas, dentro del Modo 
Asiático de Producción. 

En México la encontramos entre los Aztecas y Mayas. 

El Cal.pul.J.i es la casa grande o gran familia, la designación con 
la cual los Nahuas se referian a los parientes y el territorio 
común. El calpulli definía una relación de consilnguinidad 
indisoluble a la tierra común, el calpulli era un clan 
territorial. 84 

El calpulli era una liga indisoluble con la tierra, de tal suerte 
esta organización es retomada tanto por la religión en el sentido 
de religar, reconfortar y reconciliar al hombre con su entorno, 
este es un elemento del sincretismo, utilizado por el poder 
político donde se alberga el corporativismo del siglo XX y del 
centralismo de estados absolutos, generándose la relación con su 
entorno por medio e intermediación del lidcr. 

El ca.J..pul1i, es el antecedente histórico del ejido mexicano, hasta 
hoy a pesar de la modificación al artículo 27 constitucional sigue 
siendo la unidad socioecon6mica rural en el México indígena. 

El calpulli, viene a ser la unidad de reproducción socioeconómica 
y política para el Estado tributario de los a;::tecas en el Modo 
Asiático de Producción. Como el ejido es la unidad de reproducción 
socioeconómica y política, de donde surgió un Estado fuerte que 
posteriormente emanó de la revolución mexicana de 1910. 

Los mecanismos ideológicos surgidos para hacer aparecer el 
calpulli y el ejido como unidades sociales regionales, fueron 
semejantes en cuanto a su contenido. El temor constante de la 
guerra, la necesidad de tributar para sostenerse, la cooptación a 
través de la religión, utilización ideológica y política del 
Estado, la formación de un carácter social acumulativo-receptivo 
dependiente. 

Por eso la sociedad azteca era pletórica en sus 
místico-religiosos y ritos, iniciando a los seres 
manera particular en la relación familia-sexualidad. 

simbo1ismos 
humanos de 

La asociación entre fertilidad agrícola y fertilidad humana, es el 
fundamento ideológico subyacente por el cual el campesino de hoy 
se moviliza, el común denominador es seguridad en 1a tenencia de 
la tierra, cuando se encuentra desarraigado en las grandes 

84 Gonzalo Aguirre Beltrán. El proceso de Ae11/turación. P. 62. 
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ciudades, tiende a vol ver a1 campo. Es también e1 fundamento del 
marianismo en nuestro pais, expresado por el guadalupanismo y la 
consecuencia lógica de su arraigo. 

vive Sustentado en la civilización del maiz, la cual perdura: se 
básicamente de este producto combinado con otros, en tierras 
fundamentalmente de temporal, cultivados con técnicas las cuales 
requieren de una fuerza de trabajo abundante a diferencia de la 
agricultura intensiva. 

Entre ellas destaca: roza-tumba-quema y siembra, la cual tiene un 
ciclo vital donde se observa un respeto mil~nario de los 
campesinos al ambiente. En donde el hijo sigue siendo un factor 
importante en la producción económica familiar, pues es fuerza de 
trabajo y sustento en la vejez de los padres. 

La relación de los procesos de fertilidad, tanto agricola como de 
la mujer, con una serie de simbolismos entre la sociedad azteca se 
explica de la siguiente manera: 

Una de las causas es su vinculo estrecho entre 
naturales y familiares, modificados hoy por los ciclos 

los ciclos 
económicos. 

Uno de los efectos lo encontramos en la consolidación de una 
familia autoritaria en México, con la particularidad de 
encontrarse estrechamente ligadas y en el inconsciente colectivo 
de1 individuo, propiciando diferentes instituciones emanadas de la 
familia, como: paternidad, herencia, matrimonio monogámico, 
propiedad privada y el Estado. Este último caracterizándose por 
tener un dominio a través de los simbolismos, las costumbres y la 
religión. Como ejemplo la unión de estos dioses con la estructura 
productiva. 

La conexión con el hilo conductor de la sociología de la familia 
en México: la pérdida de funciones con estos simbolismos de la 
sociedad azteca e institucionalización de poder, de este Estado se 
encuentra al iniciar un alejamiento de sus funciones donde el ser 
humano se extraña de sus propias creaciones y se le aparecen como 
independientes y autónomas. 

Existe otra deidad quizá más abiertamente dedicada a la sexualidad 
era Tlazolteotl, se desconoce el origen de los mitos y su 
explicación, los datos proporcionados por Bernardino de Sahagún 
permiten localizar su probable origen en la región huasteca del 
Golfo: mientras "Huasca" quiere decir lugar de regocijo, 
"Juchitán" es lugar de las flores. 

Lo anterior nos permite señalar 1a existencia de dos sociedades: 
los huastecos y los zapotecos del istmo, los cuales coexistieron 
con los aztecas. Pese a que los primeros se caracterizaban por 
tener una sociedad hedonista o placentera y los segundos un Estado 
tributario, guerrero y con una represión sexual generalizada. 

Lo cual, no quiere decir que no hubo conflictos, guerras y 
resistencias, como lo veremos más adelante. 

La represión socia1, particu1armente la 
mundo azteca, se expresaba en formas 
destacan una serie de males físicos l.os 

represión sexua1 en el 
trágicas, entre e1las 
cuales podían conducir 
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hasta 1a muerte, y cuyas causas se atribulan a excesos sexuales, 
al incump1imiento de los ritos religiosos, sobre todo de aquellos 
que realizaban en honor de las deidades del amor y la f"ertilidad, 
y al tiempo regido p<.>r el Tonal.pohual.1.i, es decir al dia y al 
signo del nacimiento. 

Este es el papel de l.a religión y l<> familia en 
una estructura psiquica dependiente generando 
empobrecido "yo", algunas explicaciones de la 
mexicano utiliza para explicar las conductas 
arraigadas en México. 

la formación de 
un reducido y 
psicologia del 

colectivas y 

El simbolismo se encuentra en la sociedad, es un indicador 
susceptible de aprovechar para poder explicar estos procesos. 

El origen del simbolismo lo encontramos entre los aztecas entre 
los cuales hallamos: el calendario de las festividades, 
relacionado con el ciclo agricola. Los dias del nacimiento 
determinaban la actividad del individuo en el futuro, relacionado 
con un animal en particular. El colibri o pájaro del amor 
relacionado con el erotismo porque se alimenta del néctar de las 
flores y su ciclo es de marzo a diciembre. Los afrodisiacos eran 
los hongos llamados Teonocatl. y la serpiente llamada ~tazacoáti. 

A partir de la llegada de los espat'loles y de la asimilación de 
patrones culturales se adopto otro tipo de familia centrada en el 
proceso de coloniaje y en la religión católica, a cont:inuaci6n 
veremos a la familia colonial. 

e) LA FAMILIA COLONIAL-CATÓLICA. Es producto del contacto cultural 
generado tanto en el proceso de aculturación como en las luchas de 
la conquista, entre la sociedad mesoamericana y la española, ambas 
con un Estado fuerte y despótico, al mezclarse producen el 
mestizaje en diferentes sentidos. 

La familia colonial-católica tiene las siguientes caracteristicas: 
1) Mestiza, 2) Católica, 3) Étnicamente estratificada 4) Represión 
sexual y 5) Existe una reproducción sexual señalada por una via 
patronimica. 

1) La familia mestiza va caracteri=ando a la familia mexicana. Se 
reproduce entonces una ambivalencia cultural, cspañola-indigena: 
normas impuestas y actitudes sumergidas. El sexismo a través del 
:nachismo y por otro lado el marianismo a partir del 
guadalupanismo, desarrollan y reafirman la actitud pro
poblacionista tradicional. Este fenómeno, dentro del contexto del 
mestizaje logrado.85 

2) Es católica porque era una necesidad de 1.os conquistadores
colonizadores implementar la dominación en toda la esfera social, 
así lo fue, un mecanismo ideológico basado en la explotación de 
los nativos y mestizos. Se implementó a través de la 

85 Santiago Ramircz. El mexicano psicología Je sus motfraciones. Ed. 
Asociación Psicoanalítica Mexicana. Monografia Psicoanalítica N° 1 Pax
Méx. 1959; González Pineda, Francisco. El mexicano su dinámica 
psicosocial. 
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evangelización masiva y fue un requisito contraer matrimonio por 
1a ig1esia, así mismo acrecienta su poder con el confiscamiento de 
los bienes inmuebles de la sociedad civil sometida. 

La explotación y dominación fueron de la mano cambiando a 1.a 
familia. 

3) La sociedad se encontraba étnicamente estratificada, en la cual 
el crecimiento demográfico estaba determinado por las necesidades 
socioeconómicas. Las etnias existentes con diferentes tipos de 
fami1ia fueron: la indígena con rasgos de la familia del M.A. P., 
la negra y la mulata, eran las mayormente explotadas en las minas 
y cc:impo, de los mestizos pertenecientes a las capas medias 
crecieron hasta dirigir el movimiento de independencia y 1.os 
blancos quienes eran originarios de Europa e imponían a la famil.ia 
monogámica. 

4) Existía una represión 
sociedad azteca debido 
pob1acionista y católica. 

sexual más 
al control 

fuerte 
natal 

comparada con la 
y la exaltación 

La institucionalización de la familia colonial-católica sigue el 
mismo proceso de la evangelización, es una forma de dominación 
ideológica, haciendo mancuerna con la espada y se generaliza en 
las zonas donde penetro más la iglesia católica, actualmente 
podemos observar reductos de este tipo de familia, por ejemplo en 
el Bajio. 

Como contraparte de esta familia aparece la familia libera1 a 
continuación analizada. 

d) LA FAMILIA LIBERAL. Es la unidad social caracterizada por: 

1) Tener sus antecedentes en la independencia, surgió 
momentos de la reforma juarista e irrumpe definitivamente 
desarrollo del capitalismo en México. 

en los 
con el 

2) Algunas veces va a tener un carácter poblacionista y en 1970 se 
cambia esta tendencia hacia la ''pequeña familia vive mejor'' según 
los mandatos del Fondo Monetario Internacional ( FMI) y Banco 
Mundial (BM) . 

3) Pasa de ser de la unidad de producción a la unidad de consumo 
liberando la fuerza de trabajo de niños y mujeres. 

4) Paralelamente a su aparición y consolidación se da el proceso 
de industrialización y urbanización. 

Y 5) Se da la reforma sexual para atenuar la revolución sexual de 
los sesentas, los individuos formados y educados en este tipo de 
familia, buscan la reproducción antes y secundariamente a1 placer, 
bajo los parámetros de una ética aséptica. 

Analicemos cada una de estas características: 

J.) Los antecedentes de la familia liberal los encontramos en la 
época del México independiente cuando existía una natalidad 
abundante ante la vastedad de un territorio por poblar. Se 
planteaba el problema en el norte del territorio, pues el poperío 
norteamericano cada vez más representaba una amenaza real. de 
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expansión territorial, entonces fue cuando se postu1aron los lemas 
de "gobernar .es pobJ.ar" y "hacer patria es poblar" reivindicando 
l.os v.alores nacionalistas a través de una poli tica pronatalista .. 

Sin embargo, M·éxiC:o pie~de más de la mitad de su territorio debido 
a· 

0 

la expansión norteamericana, lo cual acentuó los valores 
nacionalistas y las .Politicas poblacionistas. 

Se . puede señalar: La historia de la famil.ia en México es la 
historia de los movimientos sociales trascendentes del pais, pues 
los movimientos sociales por definición son aquel conjunto de 
acciones .·sociales las cuales inciden directamente en las 
instituciones sociales. Por esto esta familia tiene diferentes 
matices: en la época de la reforma, la revolución, la posguerra y 
el pasado reciente. 

La familia d~ la i:-eforrna liberal, en el siglo XIX, se caracteriza 
por el debilitamiento económico y politice de los poderes de la 
iglesia frente al Estado, cuando se hizo un pacto implicito 
después de la pugna Estado-iglesia, de la resolución del conflicto 
el Estado se encargaría de .la vida pública y la iglesia de l.os 
asuntos de la vida privada, familiar y educativa. En este último 
aspecto el Estado es cauteloso, pues dicha rivalidad en el ámbito 
educativo, aparece hoy en la educación gratuita, laica y pública, 
se acentúa con la exigencia de algunos sacerdotes de participar 
políticamente. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la 
iglesia volvió a tener reconocimiento como Estado pol~tico, dicho 
reconocimiento lo había perdido a mitad del siglo XIX. 

La familia revol.ucionaria de 1910 a 1940 caracteri::.ada por una 
guerra civil donde se perdió más del 10 % de la población en casi 
veinte años de lucha. La tendencia pronatalista nuevamente se 
reafirmó como una reacción a la lucha armada. Posteriormente la 
reforma agraria y su consecuente reparto de tierras con varios 
efectos demográficos: la reafirmación de un sistema de producción 
familiar de autoconsumo. El hijo significaba fuerza de trabajo 
estable y gratuita,86 

En el movimiento se observa a las familias de los soldados del 
gobierno, reclutados por la leva se desarticularon y las familias 
revolucionarias se cohesionan brindándose solidaridad y nace una 
figura importante en el movimiento revolucionario la "soldadera". 

También de ahí surge una clase pol.itica dedicada a gobernar y 
administrar amparada en el partido oficial, es decir el Partido 
Revolucionario Institucional o bien "la familia revolucionaria" 
considerado como un sistema de lealtades mutuas a través del 
parentesco establecido inicialmente entre los jefes 
revolucionarios y l.as mujeres de extracción porfirista, para la 
sucesión y reproducción del poder económico, social, poli tico y 
militar. 

86 -Luis Leñero Otero. Valores Ideológicos y las Pollticas de Población en 
México .. P.p. 49-50. 
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La fa.mi1ia de l.a posguerra surge a partir del periodo posterior a 
1a segunda guerra mundial, coincide con la industrial.izaci6n del. 
país a raíz de la expropiación petrolera, la coorporativizaci6n de 
1a sociedad mexicana y el despegue del. capitalismo patrocinado ~n 
cierta medida por la inversión extranjera, prepon~crdntcmente 

norteamericana y el de urbanización provocado por la expulsión de 
l.os campesinos y su migración hacia las metrópolis, la 
concentración de capital y el poder en las ciudades, 
fundamentalmente en la capital de México. Esto se da inicialmente 
entre los años 40's y SO's. Dicha familia es autoritaria, donde se 
inicia la transición de la familia rural a la urbana, y la 
transición de la familia extensa a la nuclear, culmina este 
proceso en la gran masa de familias de los migrantes, dedicados a 
la economía subterránea ante la crisis capitalista de l.os 1o·s, 
SO"s y 90"s, o bien entre la gran masa de ~escmpleados m.ás de 10 
millones cuyo sustento fundamental es el t'rabajo de . las muieres y 
los niños, en la economia informal o bien la maquila. 

La fami1ia contemporánea surge en México como rasgo distintivo a 
partir del 68', cuando se dio un movimiento social estudiantil, 
simultáneo a otros movimientos en el mundo occidental, por 
reivindicaciones de participación de la juventud de la vida social 
y política, planteando la necesidad del. cambio de un sistema, que 
fuera hacia la libertad social, económica, politicu y cultural. Se 
caracteriza por la confrontación con los valores de la familia 
rural-extensa-católica y por la implementación en el ámbito 
nacional de la planificación familiar, con el sustento ideológico 
de la paternidad responsable. Aumenta la pequei'\a burguesia y a la 
mujer se le asigna mayor aceptación en el campo laboral, aunque 
con ello ahora cumple una doble jornada de trabajo, la 
consolidación y penetración de la sociedad de consumo en las 
familias, va a incidir de forma fundamental en la cosi.ficación de 
la mujer como objeto de consumo y manipulación, donde l.a 
articul.ación de su carácter social representa un modelo 
socialmente aceptado, el último fin para ella en este contexto es 
casarse. La ideologizaci6n de este papel de la mujer se 
ejemplifica en la pequeña burguesia, al respecto Gabriel Careaga 
consigna lo siguiente: 

" ... la mujer aparece entonces. Todo su rol consiste en construir 
ese noviazgo feliz. Suefia con el principe a:ul; piensa en 
enamorarse para siempre..... la novia todavía estudia (o trabaja), 
pero si llega el novio por ella se saldrá de la clase (o de la 
oficina) y solamente le importa su vida en función de esa 
relación; ya no tiene ni intereses profesionales, ni sociales, ni 
politices ... y por fin después de esa preparación para su 
verdadera carrera, la mujer de clase media llega a su objetivo 
principal de su vida: casarse. • .. el esposo de clase media que 
siempre es "liberal", permitirá y estará de acuerdo en que l.as 
mujeres sean libres y trabajen, pero su esposa no, eso si que 
no ..... n87 

87 Gabriel Careaga. Mitos y fantasías de la clase media e11 Mhd_t;D· P.p. 
127-128 
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Esto·, aunque va disminuyendo con la participación más activa de 
l.as mujeres, todavía existe y se encuentra generali=.ado en la 
sociedad mexicana, donde los medios de comunicación de masas 
cumplen el papel de coautoria con el Estado. 

2) Es una sociedad pob1acionista pese a promulgar el liberal.ismo, 
la importancia del catolicismo para ponderar la reproducción y los 
valores de la maternidad y paternidad. Bajo el precepto biblico de 
"creced y mult.ip.1..icaos, que D.ios bendice a los mat:rimonios a 
t:ravés de su prolificidad." 

Hasta los años 70' s, después del movimiento estudiantil. del. 68' y 
el ascenso de un gobierno neopopulista, el de Luis Echevarría, se 
promueve el control natal bajo la idea de la paternidad 
responsable, para no estar en contradicción con la iglesia. Aunque 
esta última se opone al control natal de manera abierta y 
decidida. 

La contradicción fundamental. pareciera ser 1a ig1esia, sustento 
ideológico de la familia, entra en oposición al control natal 
necesario para el Estado, estando bajo la determinación del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de las 
Fundaciones Ford y Rockefeller. 

El desarrollo del movimiento feminista pide como una de sus 
reivindicaciones principales, la decisión de la mujer acerca de 
cuantos hijos elige tener conscientemente, es decir sin el aparato 
ideológico en torno a esta decisión. Esta fue una presión pues el 
año internacional de la mujer en 1976 estaba cerca y habla que dar 
una cara de democratización, este tipo de acciones ha 
caracterizado el oportunismo politice de nuestro régimen ante 
estos eventos internacionales. 

Sin embargo, existía otra presión, la de los países centrales los 
cuales ven el peligro, el aumento de población en los países en 
vías de desarrollo, significa enfrentarse a migraciones, 
conflictos sociales y depauperización de los recursos naturales 
extraídos de América Latina. 

3) Las necesidades impuestas por el proceso de industrialización, 
transforman de unidad de producción en unidad de consumo a la 
familia, liberando la fuerza de trabajo de la mujer y de los 
niños, antes producían en una economía de autoconsumo en la 
comunidad rural y ahora pasan a ser asalariados en la sociedad 
urbana, existiendo un proceso de migración campo-ciudad. 

4) El proceso de industrialización y urbanización se da a partir 
de los a~os so•s en nuestro país, durante el desarro1lo 
estabilizador (1954-1970). "El problema del desarrollo 
estabili:::ador incluia cuatro objetivos fundamentales: 1) La 
estabilización del tipo de cambio. 2) La estabilidad de los 
precios nacionales. 3) El logro de una tasa de crecimiento del 
producto nacional bruto entre el 6-7% anual. Y 4) Financiamiento 
del desarrollo en ahorros voluntarios nacionales y del exterior."88 

88 Ricardo Torres Gaytán. Un siglo de del'aluaciones del peso mexicano. P. 
329. 
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El impacto de .l.a famil.ia frente al. proceso de industrialización y 
urbanización fueron dándose en dos vertientes: asimilación de las 
nuevas pautas, modificando su estructura, su forma y su ubicación, 
de l.o general. a l.o particul.ar, hasta ll.egar a l.a famil.ia nucl.ear y 
disociativamente recuperando hasta llegar a la familia nuclear, 
con formas de respuesta-resistencia-defensa de la institución 
familiar, lo cual presenta un elemento de conflicto en el 
desarrol.l.o histórico, el. papel politice de l.a familia es muy 
importante, en este periodo porque es el fundamento del sistema 
politico mexicano, para esto fue necesario su reinstalación como 
agente central y legitimo del proceso de socialización, gracias al 
revisionismo politice de Lázaro Cárdenas. 

Un estudio de Rafael Scgovia demuestra, por ejemplo, que si bien, 
en México la actitud y acción de la familia en la socialización es 
generalmente muy importante, en términos de socialización 
política, su influencia uumenta conforme se asciende en la escala 
social. 

A continuación la familia en la modernidad. 

e) FAMJ:LJ:A DE LA MODERNIDAD. Es la inscrita en México cuando se da 
1a ruptura con el Estado benefactor y su traducción para los: 
países latinoamericanos, en los Estados populistas con el 
cardenismo en México, el peronismo en Argentina, el aprismo en 
Perú etcétera, y los Neopopulistas como el de Lul.s Echeverr.ia 
Alvarez y José López Portil.lo, el popul.ismo inicia paralelamente a 
la puesta en marcha del Estado benefactor en Estados Unidos por 
Roosvelt. 

La puesta en marcha del Estado Neo1ibera1 v.:i a romper con el 
Estado Neopopulista, significando en lo económico el suplir el 
modelo de sustitución de importaciones, la generación de empleos 
masivo y la existencia de empresas del Estado por la privatización 
de dichas empresas, la apertura comercial indiscriminada y el 
privilegio a la inversión de capital extranjero. 

En lo político esto va a significar el romper con el Estado 
corporativo, donde se sustentaba el poder de la clase politica 
tradicional y de la familia revolucionaria, es decir en los 
sectores obrero, campesino y popular del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se cambia por la incorporación de nuevos 
sectores en la politica como son: el clero, las sociedades 
secretas y un juego riesgoso con el narcopoder, poniendo en 
entredicho l.a viabil.idad del proyecto nacional. 

Estos cambios, no se entienden descontextual.izándo1os de los 
cambios a escala mundial. como son: el término de la Guerra fría, 
la caida del muro de Berlin, el. derrumbe del socialismo realmente 
existente en los paises del Este, la aparición de diferentes 
pandemias, el. resurgimiento de nacionalismos y el ascenso en el. 
ámbito mundial de 1os sectores más conservadores de la sociedad. 

Este proceso acelerado durante el fin de sigl.o, tanto nacional. 
como internacionalmente, con una marcha de acontecimientos 
vertiginoso muestran sin duda, las creencias. de 1o ql:Je l.a _soc;:iedad 
pensaba y asumia de si misma, se ha visto notablemente· moaificada, 
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replanteada y vuelta asumir, se han 
potencialidades desconocidas de la sociedad, 
frente a los grandes retos de la humanidad en 
todo esto a impactado fuertemente a la familia. 

hecho presentes 
ayudando a hacerle 
el siguiente siglo, 

Las familias en México al igual que la sociedad se ha modificado y 
polarizado, por un lado existen ~amilias de ind1genas, campesinos, 
masas urbanas, viviendo en extrema pobre=a y representando el 40 % 
de la población, otro 40 t. en simple pobreza, desempleo y 
subempleo. Y por otro lado mil personas controlan el 50 ~ de la 
riqueza nacional, de donde sobresalen en 1992, 25 supermillonarios 
en dólares de los más ricos del mundo y posteriormente en 1994 se 
reducen a diez. 

De acuerdo a un modelo de acumulación de capi t.al 
complicidad del gobierno, este modelo se llevó a 
en ChiJ.e. 

auspiciado y con 
cabo_ en Espat"la y 

La distribución injusta de la riqueza en México se explica a 
partir de entender el proceso de acumulación de capital ampliado, 
por un pequeño grupo ligado al poder politice que se enriqueció en 
los últimos años, aqui tenemos una separación del ser humano de 
sus propias creaciones agudizado por esta injusta distribución de 
la riqueza. El papel del cient~fico socinl. es trabajar en 
alternativas de desarrollo para encontrar los mecanismos mediante 
los cuales, el hombre se rcconoz.ca en 'su trabajo. 

Esto ha implicado la existencia de dos México y de dos fam~lias de 
mexicanos, con problemas y estructuras diferentes, o como lo diria 
Guillermo Bonfil Batalla, un México profundo y un México 
imaginario, uno como respuesta al otro, en medio de esta 
diferencia, se encuentra una tremenda desigualdad económica, 
politica y sociaJ..89 

Esta contradicción no es nueva, pero ahora cobra mayor relevancia 
con la globalización de las economias y regionali=.aci6n de las 
estrategias del capital, esto tiene sus aliados en el México 
imaginario, el de las élites de poder y de la lumpcnburguesia, 
amparada bajo el Estado Mexicano antes y ahora, además bajo la 
sombra de los intereses de empresas transnacionales. 

89 "La historia reciente de México, la de Jos últimos 500 años, es la historia 
del enfrentamiento pennanente entre quienes pretenden encauzar al pais en 
el proyecto de la civilización occidental y quienes resisten arraigados en 
formas de vida de estirpe mesoamericana. El primer proyecto llegó con los 
invasores europeos pero no se abandonó con Ja independencia: los nuevos 
grupos que tomaron el poder, primero Jos criollos y después los mestizos, 
nunca renunciaron al proyecto occidental. No han renunciado a él; sus 
diferencias y las luchas que los dividen expresan sólo divergencias sobre Ja 
mejor manera de llevar adelante el mismo proyecto. La adopción de ese 
modelo ha dado lugar a que se cree, dentro del conjunto de Ja sociedad 
mexicana, un pais minoritario que se organiza según normas, aspiraciones y 
propósitos de la civilización occidental que no son compartidos (o lo son 
desde otra perspectiva) por el resto de Ja población nacional; a ese sector, 
que encarna e impulsa el proyecto dominante en nuestro país, lo llamo aquí 
el México imaginario." Guillermo Bonfil Batalla Op. Cit. P. I O 
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La gJ.obaJ.ización de J.a econornia es una estrategia del capital 
mundial y la conformación de bloques económicos, es una respuesta 
a ello, en la conformación del bloque de América del Norte se 
encuentra: Canadá, Estados Unidos y México, en el bloque del 
pacifico se encuentra: a la cabeza Japón y los siete tigres del 
sureste asiático, en el bloque de la comunidad económica europea 
esta encabezada por Alemania. 

Las famil.ias beneficiadas por los cambios coyunturales y 
estructurales, a partir de la globalización de la economia, son 
las mismas que han usufructuado durante un largo periodo de tiempo 
el poder económico, politice y social, sin embargo si se puede 
observar una segmentación y especificación de aquellas que en 
forma más clara, directa y contundente, se han enriquecido en este 
proceso, lo cual ha llevado a un conflicto interno de los grupos 
de poder, aunque los mensajes en los medios de comunicación de 
masas los publicitan como un conflicto global entre los mexicanos. 
Estas familias se pueden observar claramente por: rama productiva 
y se encuentran ligadas directamente con la economla 
estadounidense; como son las familias propietarias o 
usufructuarias de: 1) la maquila, 2) la industria automotriz, 3) 
la industria elctrónica-telecomunicaciones, 4) el gran turismo, 5) 
el gran comercio, 6) la industriu metal mecánica y 7) las 
finanzas, lo importante es entender su relación, no son 
excluyentes se retroalimentan y complementan entre ellas .. 

Estas familias son, el prototipo de la familia urbana nucl.ear 
neolocal patriarcal, sustentada en el poder económico y poli. tico 
en las grandes ciudades de México. 

En otras circunstancias, se encuentran las familias de indígenas 
depauperizados, las familias de desempleados y subemplcados, de 
los campesinos y de los proletarios tanto agrícolas como urbanos 
se encuentran expulsados de sus comunidades y obligados a emigrar. 

Ellos conforman el México profundo, aquel que resiste apelando y 
rebatiendo las estrategias más diversas de dominación, según las 
circunstancias, agudizadas hoy por las nuevas tecnologias. Este no 
es un mundo pasivo, estático, sino vive en tensión permanente y 
hace propio el carácter social acumulativo-pasivo-receptivo
mercantil.. Sin embargo, y pese a ello los pueblos del México 
profundo, crean y recrean continuamente su cultura, la ajustan a 
las presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos propios y 
privados, hacen suyos elementos culturales, ajenos para ponerlo a 
su servicio, reiteran ciclicamente l.os actos colectivos como una 
manera de expresar y renovar su identidad propia, callan o se 
rebelan, según una estrategia afinada por siglos de resistencia. 

Estas respuestas y resistencias aJ. poder se dan de diferentes 
formas: las posibles, las necesarias, las improbables, las 
espontáneas, las salvajes, las sol.itarias, las concertadas, las 
rastreras, las violentas, las irreconciliables, 1as. rápidas para 
la transacción, las interesadas, las sacrifi~ia17~, las 
coyuntural.es y J.as caudilJ.escas.90 

90 Foucoult m ... toria. •• Op. Cit. P. 117 

zm:za 
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Hoy cuando e1 proyecto de1 México imaginario se resquebraja y hace 
agua por todas partes, resulta indispensable repensar el pais y su 
proyecto. Seria irresponsable y suicida pretender hallar 
soluciones a la crisis social, sin tomar en cuenta lo que 
realmente somos y lo que realmente tenemos para salir adelante, 
aunque ciertamente en el espectro de los partidos políticos no hay 
uno que tome en cuenta la dialéctica entre el México in~ginario y 
el profundo. 

No podemos seguir manteniendo los ojos cerrados ante el México 
profundo, no podemos seguir ignorondo y negando el potencial 
representado ahi para el pais, es decir, la presencia viva de la 
civilización mesoamericana. No deberiamos seguir d~sgastando la 
energia y los recursos en el empe~o de sustituir la realidad de la 
mayoria de la sociedad mexicana, en vez de crear las condiciones 
para transformar esa realidad a partir de su propia potencialidad, 
esa fuerza creadora que no ha podido ·extenderse en todos los 
ámbitos, porque la dominación colonial la ha negado y la ha 
forzado a enquistarse en la resistencia para sobrevivir.91 

Este tipo de familia se encuentra en tránsito de la famil1a rural 
a la urbana, de la c.xtensa a la nuclear, de la patrilocal a la 
neolocal y de donde existe un fuerte vinculo matricéntrico al 
patriarcal. 

Por todo ello, esta estructura familiar ha sido la más vulnerada 
por las sucesivas y recurrentes crisis económicas de: 1976, 1982, 
1987 y 1995, han agravando y acentuado la crisis politica de 1988 
y 1995, planteando expectativas diametralmente opuestas para el 
2000 y la participación de la sociedad civil en el futuro 
inmediato. 

Por lo mismo, es aquella donde se ha 
solidaridad en forma amplia y plural, 
parentesco simbólico. 

presentado respuestas 
como ya lo vimos en 

de 
el 

En el ámbito político, en el esquema de premodernidad, modernidad 
y posmodernidad señalariamos como: 

Una visión premoderna, a 
caudillismos como el arma 
enfrentar la crisis, esta es 
políticos, estos sectores hoy 

los sectores corporativos, a los 
para aglutinar y consensar, para 

una visión propia de los dinosaurios 
son un atraso politice. 

Una óptica moderna, estableciendo nuevos pactos y estrategias para 
concertar con la sociedad civil y con 1os movimientos sociales y 
el elemento posmoderno es superar ambas y sinteti=ar en un 
proyecto a largo plazo y no coyuntura1.92 

91 Bonfil Batalla Op. Cit. P.p. 11-12 

92 "He leído a un pensador que goza de reputación asumiendo la defensa de 
la modernidad contra aquellos que él llama neoconservadores. Bajo el 
estandarte del postmodernismo, lo que quieren -piensa- es desembarazarse 
del proyecto moderno que ha quedado inconcluso, el proyecto de las luces. 
Incluso los últimos partidarios de la Aujk/tinmg, como Propper o Adorno, 

... ----·-·-~-- ------------- --,,_-===~--=---· 
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La síntesis de las dos familias, la del México profundo y la del 
imaginario es la visión del futuro de la familia en México, es 
decir con la visión de la posmodernidad, sin embargo esta 
dependerá del desarrollo de las estructuras económicas, sociales, 
pol~ticas, ideológicas y culturales encontradas en la sociedad. 

Los esquemas de modernidad-posmodernidad, Estado benefactor-Estado 
neoliberal, familia extensa-rural a familia nuclear urbana, 
producen una retórica ciclica reaccionaria de la intransigencia, a 
partir de esta se ha producido la expresión de fin de la 
historia93, es necesario reiterar el camino paralel.o del 

solo pudieron, si hemos de creer en ellos, defender el proyecto en cienas 
esferas paniculares de la vida: Ja política, para el autor 771e open Society ; al 
ane, para el autor de la Aesthetisch<? Theorie. Jürgen Habermas (lo había 
reconocida ya) piensa que si Ja modernidad ha fracasado, ha sido porque ha 
dejado ~ue Ja totalidad de Ja vida se fragmente en especialidades 
independientes abandonadas a la estrecha competencia de Jos expenos, 
mientras que el individuo concreto vive el sentido "desublimado" y la 
"forma desestructurada" no como una liberación sino en el modo de ese 
inmenso tedio acerca del cual. hace ya más de un siglo, escribía Baudelaire ... 
La pregunta que yo planteo es la siguiente: ¿a qué tipo de unidad aspira 
Habermas? ¿El fin que prevé el proyecto moderno es acaso constitución de 
una unidad sociocultural en el seno de la cual todos los elementos de la vida 
cotidiana y del pensamiento vendrían e encontrar su liga como en un todo 
orgánico? ¿O es que el pasaje que se ha de franquear entre los juegos del 
lenguaje heterogéneos, el conocimiento. la ética, la política, es de un orden 
diferente de éstos? Si es asi, ¿cómo haría para realizar su sintesis efectiva?". 
Jean-Franyois Lyotard La posmodernidad: e:r:plicada para niño.~. P.p. 12-13 

93 "Después de uno de estos episodios, en 1845 , en la cercana Lucerna, el 
joven Jacob Burckhardt escribia desde Basilea: «Las condiciones en Suiza -
tan repugnantes y bárbaras- lo han echado a perder todo para mi, y me 
expatriaré tan pronto como me sea posible ... La palabra libenad suena rica y 
hermosa, pero no deberia hablar de ella nadie que no haya visto y 
experimentado la esclavitud bajo las masas vociferantes llamadas el 
"pueblo .. , que no haya visto eso con sus propios ojos y soponado el 
desasosiego civil... Sé demasiada historia para esperar nada del despotismo 
de las masas, salvo una futura tirania, que significará el final de la historia» 
(Tomado de las canas de Jacob Buckhand). Seria fácil reunir más pruebas 
de hasta qué punto debe haber parecido aberrante y potencialmente 
desastrosa a una buena pane de las élites europeas la idea de la panicipación 
de las masas en la politica, incluso seb'Ún la forma diluida del sufragio 
universal. Era ésta una de las bétes noires favoritas de Flauben, frecuente 
blanco de su apasionado odio a la estupidez humana. Con pesada ironia, el 
sufragio universal figura en su Dictio1111aire des idé<?s r<?~ues como la 
«última palabra de la ciencia politica». En sus canas declaró que era «la 
vergüenza del espíritu humano» y que igual (o peor) que otras nociones 
absurdas tales como el derecho divino de los reyes o la infalibilidad del 
papa. La base de estos juicios era la convicción de que el "pueblo", la 
••masa", es siempre estúpido (idiot), inepto, .. menor de edad" (ténninos 
tomados de Gustave Flaubert). En general Flaubert reservaba sus mayores 
sarcasmos para la bétise de la burguesía, pero, manifestar hacia las masas 
sentimientos igualmente negativos; en un punto logra incluso congruencia 

-~.- -·--~·"'--.-------------------------:·--------- ----------~====::-:=.,...-, 
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desarrollo histórico de la sociedad y de la familia, es decir va a 
la par y se retroalimentan mutuamente. 

Además, en la SOCIOLOGÍA DE I..A FAMILIA se esta retomando el 
materialismo histórico, es decir el devenir histórico con su lucha 
constante entre sus opuestos, tanto de la sociedad como de 1a 
naturaleza, o sea el reino de la necesidad, el cuill se pretende 
trascender con la concepción de proyecto y ubicarnos en los 
planteamiento de teoria social critica, lo cual nos coloca en el 
reino de la posibilidad. 

En la primera mitad del siglo XX, se concibió como proyecto 
social, a la gran razón histórica, es decir como ideal a la 
revolución y hoy a finales del siglo se concibe como proyecto a la 
razón de la técnica, 94 ambas siendo parte consustancial de la 
ideología de las clases dominantes. 

Estas dos, la razón de la revolución y la razón "de la técnica 
producen dos diferentes éticas: la de la revolución y la de la 
técnica, con sus diferentes códigos, normas, actores sociales y 
transgresiones, en forma conflictiva coexisten en el final de 
siglo, algunos grupos los han asumido como dogmas y los han 
defendido como tales.95 

entre esas actitudes cuando escribe burlonamente acerca de «el sueiio (de 
algunos) de elevar al proletariado al nivel de estupidez de la burguesia». 
1-Iirschman Op. Cit. P. 31 

94 "Cabe verlas como expresiones extremas de tecnofilia. es decir, de 
nuestra aventura amorosa con las máquinas que intervienen en nuestras 
vidas. No es ésta la primera vez que las personas han proyectado las 
esperanzas de felicidad y su imagen de perfección sobre el último anilugio 
mágico que ha salido. La máquina de vapor, la dinamo eléctrica, el 
automóvil, el aeroplano: cada una de estas dos cosas ocupó en su tiempo una 
posición similar, la del emblema del progreso. Estos enamoramientos 
tecnológicos aparecen y desaparecen a medida que las sucesivas oleadas de 
inventos e inversiones conquistan un lugar para si en nuestra dinámica 
economia industrial... En nuestra cultura popular. la discusión sobre los 
ordenadores y la información está llena de exageraciones que obedecen a 
motivaciones comerciales, así como de mistificaciones oportunistas de los 
científicos de la información. Los «buhoneros» y los «fanáticos» han 
contaminado nuestra comprensión de Ja tecnología de la información con 
metáforas poco rigurosas, comparaciones facilonas y un grado nada 
despreciable de ofuscación pura y simple. Beneficios de mil millones de 
dólares y esa breva que el poder social explican Ja actuación de tales 
individuos." Theodore Rozak El culto a la información: el folclore de los 
ordenadores y el l'erdadero arte de pensar. P.p. 62-63 

95 "La revolución es Ja Religión del hombre moderno, Como a Dios, a la 
Revolución le otorgamos atributos excelsos e inefables vedados al ser 
humano: bondad absoluta., infabilidad y ser principio y fin de todas las 
cosas. Como la Religión, la Revolución también tiene su Anunciación, su 
Profeta, su Dogma, sus Misterios, su Liturgia., su Iglesia, sus Concilios, su 
Vaticano, su Jerarquía, su Mística, sus Ordenes, sus Herejes, sus Fieles, sus 
Creyentes y hasta su Guerra Santa donde todo esta permitido por el bien de 
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De todo el modelo de desarrollo histórico de la familia en México 
podemos se~alar en forma sintética lo siguiente: 

La familia mexicana se caracteriza por ser 
jerárquica, autoritaria y antidemocrática, donde 
fértil para el alejamiento del individuo 
creaciones. 

cerrada, 
se da un 
de sus 

rígida, 
terreno 
propias 

Esta es la explicación de la permanencia de un sistema politice 
con las mismas características durante más de 70 años desde la 
consolidación de la revolución hasta el fin de siglo. Esta óptica 
se extrae desde la función politica de la familia mexicana. Ver 
capítulo 4. 

Los diferentes objetos de estudio de la familia en México se deben 
vislumbrar a partir de una regionalización. No es lo mismo la 
familia del bajio, con un arraigo católico muy importante, a la 
del Noroeste del país con un impacto de la- sociedad norteamericana 
y de sus modelos de vida, o a la del sureste, o a la del istmo de 
Tehuantepec. Las diferencias se van dando también por l.;:i riqueza 
de los elementos socioculturales, vislumbrados en grandes ciudades 
donde confluyen estas tal como lo es en la ciudad de México. 

La familia tiene tres grandes parámetros como se puede 
diferenciar: 1) Clase social, 2) Regiones socioeconómicas donde se 
establece y 3) El tipo de ubicación en el ámbito rural, semiurbano 
y urbano. 

En el siguiente capítulo veremos en detalle el poder en la 
familia, y asi pasaremos de la historia al poder de la familia 
para completar y ordenar las 11.neas generales y macrosociales del 
desarrollo de la familia visualizadas desde dos perspectivas: 
desde la de clase social y la de género. 

la causa. La revolución es, pues, la salvación y la vida y como en la teología 
tradicional esta escatología crea a su vez un principio antípoda 
absolutamente indispensable para afirmar su santidad urbi et orbe: el genio 
del bien (Dios) = revolución propiamente dicha (en realidad la llamada 
revolución de izquierdas) y el señor de las tinieblas (lucifer) = 
contrarrevolución (en realidad revolución de derechas)." Rafael Cid "El mito 
moderno de la Revolución" en la revista Caos P. 8 

=~----·--------~----···--···--·---- ·--
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CAPITULO 8 

PODER EN LA FAMILIA 

El poder en J.a fami.1.ia es una relaci.ón dialéctica entre quien 
ejerce el poder en la familia y los miembros de ella, 1a cual s~ 
externaliza en la sociedad a los individuos de un grupo y sus 
lideres. Esta relación se da a través de la estructura de 
dominación con la finalidad de obtener obediencia de sus 
subordinados a través de dif"erentes mecanismos como el chantaje, 
manipulación, explotación F.! incluso la utilización de la fuerza 
física. 

El poder es la capacidad individual 
sus deseos o políticas, controlando, 
conducta de los subordinados ya 
consensualmente. 

o grupal parc:i 
manipulando e 

sea mediante 

llevar a cabo 
influyendo la 
la fuerza o 

"Me parece que por poder hay que comprender, primero, la 
multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del 
dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su 
organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos 
incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos 
que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, 
de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los 
corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las 
estrategias, por último, que las formas efectivas, y cuyo dibujo 
general o cristalización institucional toma forma en los aparatos 
estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías 
sociales."96 

En este sentido los movimientos socia1es surgen como respuestas a 
dichos mecanismos de control social, podemos encontrar dos formas 
de movimientos social.es: de ruptura o choque y de asimilación o 
reincorporación, como lo ejemplificamos en el capítulo 6 
parentesco en la famil.ia. 

La familia 
sociales es 
heteromórfo 

como institución modificada por estos movimientos 
un dispositivo de poder, precisamente por insular y 
respecto de los demás mecanismo de poder, sirvió de 

96 Foucoult. Historia. .. Op. Cit. P. 112-113 
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soporte a las grandes "maniobras" para el control maltusiano de l.a 
natalidad, para las incitaciones poblacionistas, para la 
medicalizaci6n del sexo y la psiquiatri::.ación de sus formas no 
genitales.97 

Existen dos poderes emanados de la familia y es el sexista y el 
clasista correspondientes a los mecanismos de dominación más 
socializados y se pueden explicar desde el análisis de género y de 
clase social. 

El poder sexista es aquel donde se media una estructura de 
autoridad surgido a partir de la aparición de la propiedad privada 
sexual, posteriormente se va a socializarse en los medios de 
producción. Históricamente aparece en la "horda" donde existe un 
grupo diferenciado de elegibles mujeres, las cuales van a ser 
motivo de una expropiación por otro grupo desembocando en ello el 
proceso social diociativo de la guerra, a través de los contactos 
culturales más frecuentes, los cuales derivaban en consecuencias 
cada vez más complejas por medio de la comunicación. 

El poder clasista es la relación de dominación y explotación entre 
las clases sociales surgida a partir de la aparición de la 
propiedad privada de los medios de producción, surge l.a 
diferenciación entre poseedores y desposeidos de los medios de 
producción. 

El poder sexista lleva al poder de el.ase y estos .se sustentan 
mutuamente. 

Estos dos tipos de poder interesan en nuestro estudio, porque el 
origen de ios grandes sistemas de dominación los encontramos tanto 
filogenéticamente como ontogenéticamente en la familia. 

Ontogenéticamente por que el ser desarrollado en una familia va a 
aprehender los papeles y estructura de poder, es decir l.os va 
hacer suyos, pero también reproducir, pues aqui estriba la clave 
de la continuidad de un poder. 

Fi1ogenéticamente pues en el desarrollo de la sociedad van a 
existir diferentes formas y tipos de poder, y es a partir de 1a 
modificación y consolidación de la familia donde se dan estas 
modificaciones trascendentes. 

La finalidad del poder es alterar o modificar la voluntad del 
individuo o de un grupo en provecho de aquel que ejerce el poder. 

E1 éxito del poder va a radicar en como y cuanto logra enmascarar 
como ideología a través de las normas y el derecho. 

Esto va implicar un ejercicio de autoridad diferente al de poder 
en la fami1ia, esta diferencia estriba en que mientras 1a primera 

97 Ibídem P. 117 
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requiere de ser l.egitimizada, la segunda puede o no estarlo, 
además la estructura de la autoridad de la familia es una 
estructura hacia adentro, es decir microsocial y la estructura de 
poder de l.a familia es hacia afuera, es decir macrosocial, la 
primera la vimos en el capitulo 5 y ahora en este veremos l.a 
segunda para continuar con la correspondencia entre un nivel y 
otro. 

Esta relación entre 
es una relación 
conflictiva. 

poder 
que al 

y autoridad tanto macro y microsocial, 
mismo tiempo se complementa y es 

Donde se expresa la externalizaci6n de las figuras y estructuras 
de poder con mayor importancia sociológica es 1.a división de la 
sociedad en clases sociales. Esto va a implicar una diferencia 
cuantitativa en el discurso y acción del poder, pues sµs 
mecanismos y la tecnologización de los controles van a iniciar una 
sofisticación tal hasta llegar al Estado ''Panóptico'' 

El Estado Panóptico para Foucoult es aquel Estado sustentado en 
hacer que los individuos adopten como suyas las normas, los 
valores, los símbolos y las figuras sirviendo a un gran vigilante 
castigador. Este es el triunfo del Estado moderno, haber creado un 
vigilante efectivo, cada individuo trae en su interior un policía 
interno .. 

El Estado clasista se basa en el poder de la familia donde el 
dominio ejercido por la clase dominante sobre otras clases 
sociales, medios de producción, medios de contro.l social y en 
general sobre todas las instituciones con el objeto de asegurar la 
reproducción de los sistemas de explotación y dominación, su 
máxima expresión la encontramos en la institucionalización del 
Estado. 

La función básica 
reproducción de las 
modo de producción. 

de la estructura de 
relaciones sociales, 

poder consiste en la 
dando vida a determinado 

Al Poder y a sus mecanismos se 
poder como una instancia del 
individuos de sus creaciones 
señalando de esta forma como 
necesaria la relación de poder 
su supresión y abolición. 

opone el anarquismo concibiendo al 
proceso social, pues aleja a los 
y de la solidaridad entre ellos, 
no natural ni lógico, y tampoco 

sino por el contrario es necesaria 

El poder del Estado, la escuela, la iglesia, la empresa, los 
medios de comunicación de masas, el partido politice y el 
sindicato se sustentan en las actuales condiciones del poder de la 
familia.98 

98 "El poder de la familia reside en su relación social mediadora. En toda 
sociedad explotadora, la familia refuerza el poder real de la clase dominante, 
proporcionando un esquema paradigmático fiicilmente controlable para 

-= 
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La función social mediadora de la familia reside en el poder de 1a 
familia expresada a lo largo del desarrollo histórico pues ha 
tenido diferentes modificaciones pero una marca es la esencia de1 
poder de la familia y esta es la transición del matriarcado al 
patriarcado .. 

Esta transición implicó innovaciones en las relaciones de 
producción, sexuales, consanguineas, territoriales y de propiedad. 
El producto de esto es una modificación cualitativa y cuantitativa 
en las relaciones de poder. 

Es muy cuestionable el señalar a estas modificaciones como un 
avance o como ideológicamente se le llama "progreso".99 

Por estos elementos y por su importancia dividimos el capítulo 
referente al poder en la famil.ia en: matriarcado y patriarcado. 

Bachofen demostró ampliamente: el orden matriarcal o pntriarcal 
abarca las esferas de los principios sociales y morales .. Mientras 

todas las instituciones sociales. Así es como encontramos repetida la forma 
de la familia en las estructuras sociales de la labrica, el sindicato. la escuela 
(primaria y secundaria), la universidad. las grandes empresas. la iglesia. los 
partidos políticos y el aparato de Estado. las fuerzas armadas, los hospitales 
generales y psiquiátricos etc .. hay siempre 'madres' y 'padres' buenos o 
malos amados o odiados. ·hermanos· y ·hermanas' mayores ·abuelos' 
fallecidos. o que dominan en la sombra. Empleando los términos del 
hallazgo de Freud, cada uno de nosotros transfiere fragmentos de la 
experiencia vivida en su familia originaría a cada uno de los miembros de la 
'familia de procreación' (es decir, 'nuestra' mujer y 'nuestros' hijos) y a los 
demás, cualesquiera que sea nuestra situación en el trabajo" Cooper. Op. 
Cit. P. p. 6-7 

99 "Bachofen demostró que las diferencias entre el orden matriarcal y el 
patriarcal no sólo consistía en el predominio de las mujeres o de los 
hombres. respectivamente. sino que abarcaba también la esfera de los 
principios sociales y morales. La cultura matriarcal se caracteriza por dar 
una importancia fundamental a los vínculos de Ja sangre, a los vinculos con 
la tierra y por una aceptación pasiva de los fenómenos naturales. En cambio. 
la sociedad patriarcal se caracteriza por el respeto a la ley humana, por el 
predominio del pensamiento racional y por los intentos de modificación de 
los fenómenos naturales por la mano del hombre. En lo que a estos 
principios concierne es indudable que la cultura patriarcal representa un 
progreso sobre el mundo matriarcal. Pero en otros aspectos los principios 
matriarcales, todos los hombres son iguales. porque todos son hijos de 
madre e hijos de la madre tierra. La madre ama a sus hijos por igual, sin 
condiciones, porque su amor se basa en el hecho de ser sus hijos y no en 
ningún mérito particular. La finalidad de la vida es la felicidad de los 
hombres y nada hay tan importante y digno como la existencia y la vida 
humana. En cambio el sistema patriarcal considera como principal virtud la 
obediencia de la autoridad. En vez del principio de igualdad encontramos el 
concepto del hijo favorito y el orden jerárquico de la sociedad." Erich 
Fromm. El complejodeedipoysu mito en "la familia". P. 225 
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el. nuevo orden superaba en ciertas caracteristicas a1 otro, este 
no tenía cualidades del viejo orden, es decir todo avance de la 
organización socia1 imp~ica un retroceso. 

Poder y conocim~ento va de la mano en el desarrollo histórico de 
J.as sociedades, es relevante para el presente trabajo destacar 
aquí donde se analiza el poder lo siguiente: la SOCIOLOGIA DE LA 
FAMILIA EN MEXICO se estructuró como un modelo para elaborar un 
estudio interdisciplinario capaz de responder a los grandes retos 
de los paises dependientes, de capitalismo tardio y del tercer 
mundo como México. 

En ellos es más acuciante y necesario llevar a cabo estudios 
integrales para responder en esa forma a las grandes incógnitas y 
brindar alternativa de solución a los problemas, sin embargo es 
menos llevado a la práctica, puesto que implica la distracción de 
recursos para su especialización y superespeciali~aci6n, sin 
embargo es necesario tanto en la ciencia pura como en la aplicada, 
en J.as ciencias sociales como en 1as naturales. 

Por ello el problema de la interdisciplinariedad esta íntimamente 
ligado al desarrollo tecnológico con el proceso de enajenación. 

Hoy por hoy, la estructura de poder juega 
en ell.o, por lo que a continuación 
p1anteamiento en el cuadro No. 8 

un papel preponderante 
esquemati~amos este 

Por eso es necesario estudiar el 
diferentes manifestaciones y épocas. 

origen del poder en sus 

Empezaremos por el matriarcado. 

8.1 Matriarcado. 

Es un sistema socio-comunal-político de organización social e1 
cual antecedió al patriarcado; se funda en un supuesto gobierno de 
las mujeres donde su supresión fue debido a condiciones concretas 
como: el desarrollo del incipientes medios de producción, el 
contacto cada vez mayor entre grupos humanos, .la aparición de 
preferidos (as) sexuales, el descubrimiento de la relación coito
procreación y con esto de la paternidad, herencia y 1a propiedad 
privada. 
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CUADRO No. 9 REI.ACIÓN ENTRE DESARROLLO TECNOLÓOGICO Y ENAJENACIÓN 

1 

DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS 

1 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS EN LA 
TEORIA SOCIAL 

DESARROLLO 
1 AUTONOMÍA DE LA 1 TECNOLÓCiICO 

SOClEDAD CON I E INDUSTRIAL 
RESPECTO AL ESTADO 1 DE UNA 

SOCIEDAD 

DESDOBLAMIENTO DE LA REALIDAD EN 
UN PROCESO DE IDEOLOGIZACIÓN 

BUSCANDO OCULTARLA BAJO UN SISTEMA 
DE VALORES SOCIAi.ES QUE LA FAMILIA 

TNTERNALIZA Y LOS ASUME EL INDIVIDUO 
COMO PROPIOS 

HIPÓTESIS DE PODER, DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIEDAD 

A MAYOR DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD, MENOR ES 
EL GRADO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN FORMA AUTONÓMA DEL 
ESTADO, Y POR Ti\NTO EL PROCESO PRODUCTIVO PRESENTA CRISIS Y 
RESQUEBRAJAMIENTO, NO CORRESPONDIENDO AL DESARROLLO TECNOLóGICO, 
DEBIDO A QUE LA ESTRUCTURA DE PODER, SE OCULTA A LA SOCIEDAD EN UN 
PROCESO DE IDEOLOGIZACIÓN QUE ES DIAMETRALMENTE OPUESTO AL 
DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS ELEMENTOS DE ANALISIS DE LA TEORÍA SOCIAL, 
POR LO TANTO LA TEORÍA SOCIAL CRÍTICA ES LA ÚNICA CAPAZ DE BRINDAR 
ELEMENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN INTEGRAL }' CABAL DE LA REALIDAD, PUES 
ES LA ÚNICA CAPAZ DE IR A LA ESENCIA Y TOTALIDAD DEL PROBLEMA. EN LA 
MEDIDA QUE EL DESARROLLO TECNOLÓGICO GENERA Y DESENBOCA EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL PODER DISMINUYENDO LA AUTONOMÍA DE I,A POBLACIÓN 
RESPECTO AL ESTADO. 

El origen del término lo encontramos en la publicación de Bachofen 
en la segunda mitad del siglo XIX ''Derecho Materno'' en 1861. 

El término es relativamente nuevo apenas poco más de un siglo. 

Las definiciones de matriarcado surgidas a partir de la 
investigación de Bachofen se topan con el problema de romper con 
la concepción del patriarcado como un sistema el cual ha existido 
siempre, sin embargo estas definiciones analizan al orden del 
matriarcado como un sistema tan explotador, sexista y opresor como 
lo es el del patriarcado. En estas definiciones se puede agrupar a 
las siguientes: 

"Orden social primitivo, existente aún hoy en ciertas tribus de la 
india y otros pueblos, en el que la mujeres dan su nombre a los 
hijos y ejercen gran autoridad en la familia" (Diccionario de la 
real academia) . 

'=----,-,----- --,----------------·-··-----·- -
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"Régimen socia1 en el que la madre ejerce la máxima autoridad en 
la familia (Diccionario ideológico Casares). 

El problema metodológico del estudio del matriarcado radica en 
llevar a cabo un examen desde la concepción del poder patriarcai, 
por cierto no debió ser la lógica en el matr iarc.ndo, pues el 
patriarcado no había existido y es parte de su lógica, podemos 
señalar la existencia en el matriarcado se de una relación 
~gualitaria en la comunidad y el principio de esta concepción del 
poder explotador y manipulador se des.:irrollan las grandes 
divisiones en nuestra sociedad a partir de la existencia de la 
propiedad privada. 

El gran error de estas confusiones es producto de un elemento 
ideológico legitimador del poder patriarcal, en no diferenciar 
autoridad de poder y no tomar en cuenta los diversos tipos de 
autoridad existentes, aunque ésta esté en íntima relación con ei 
poder y de aqui el poder ha ido modificado tanto cuantitativamente 
como cualitativamente a la autoridad en la transición del 
matriarcado al patriarcado. 

Otro error recurrente en el análisis del matriarcado es la 
simplificación de este proceso, consistente en la más común y 
vulgar en invertir el patriarcado y de esta manera explicar el 
matriarcado, de esto nos brinda un ejemplo muy claro el cuadro que 
se extrajo de la definición de matriarcado de Carlos Echánove 
Trujillo aportado en su diccionario de sociología. 

Lejos de explicar las evidencias y 
matriarcado invierte sólo el orden 
como matriarcado. 

aclarara 
patriarcal 

los 
y 

supuestos del 
lo caracteriza 

Las razones de desechar o rechazar la teoria del matriarcado con 
la óptica del patriarcado invertido o teoría pendular es por dos 
razones fundamentales: por un lado la resistencia a aceptar la 
imagen falsa del "dominio femenino" sobre los hombres, una 
inversion simple de la dominación masculina moderna sobre las 
mujeres. Esta concepción errónea, parte de la concepción de tomar 
los órdenes sociales como diametralmente opuestos y negar su 
continuidad conflictiva con dos estructuras de poder diferentes. 

Y por otro lado porque las condiciones objetivas para generarse 
los mecanismos de explotación y dominación a partir de las 
sociedades clasistas no se habían dado. La división de la sociedad 
en clases sociales y el. conflicto entre géneros se explica a 
partir de la aparición de la propiedad privada y del cual los 
individuos hacen propia esta estructura de poder, produciéndose 
esquemas análogos. 

La hipótesis central. de1 matriarcado señala: El derecho materno se 
basa en el desconocimiento de la relación causa-efecto entre el. 
coito y la procreación. Al existir sólo el conocimiento de quien 
era 1a madre, el derecho a l.a descendencia y el nombre era por vía 

.... ,, _____________________ _ 
------~--------- ··-------- -.,,.-~ .... 
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materna, y por lo tanto esto repercute en una organización social 
más igualitaria. 

Las evidencias arque016gicas que 
análisis son: 

pueden brindar .elementos de 

E1 arte rupestre donde se plasma 1.a actividad de la mujer como 
a1go preponderante, en el culto po1iteista donde la existencia de 
las diosas marque un rasgo ~undamental en la cultura, ejemplo de 
esto es entre los aztecas la Coyozahuxtly, evidencias de las 
actividades agricolas y religiosas fundamentalmente femeninas como 
lo demuestra el hecho del guadalupanismo como un movimiento social 
mesiánico basado en el sincretismo religioso, amalgamado por un 
lado el culto al maiz en la religión agraria-poli teista con la 
religión católica-monoteista. Es así como el culto al maiz y a la 
madre se entremezclan y confunden en una mezcla expresada en lo.s 
noventas en las peregrinaciones a la basilica de Guadalupe loz 12 
de diciembre y los diferentes símbolos relacionados con ella. 

En torno al matriarcado se elaboró una ideologia 
cuadro No. 9. 

expresada en el 

Los rasgos actuales de la sociedad moderna con elementos para 
analizar el matriarcado son: el orden matricentrista y 
matrílineal, aunque son diferentes al matriarcado, porque mientras 
el matriarcado es un orden social sustentado en una cuestión de 
poder, el matricentrismo es cuando las relaciones sociales giran 
en torno a la mujer, estas culturas pueden o no tener rasgos del 
matriarcado, sin embargo, el vínculo matrilineal es un elemento 
del parentesco reflejado tanto en la herencia como en el nombre 
adoptado por los individuos. 

En México actualmente la mujer tiene un peso muy significativo en 
los efectos psicosociales de la familia generando a la herencia de 
una sociedad del matriarcado quizá antes de la conformación de las 
grandes civilizaciones de mesoamérica como unidad cultural y a la 
ausencia recurrente del padre. 

Las caracteristicas del matriarcado son: 

a) En 1o económico es evidente el predominio de la mujer cuando 
los grupos se hicieron sedentarios gracias a1 descubrimiento de la 
agricultura atribuida a la mujer, pues era ella la que ocupaba 
mayor tiempo a la contemplación de los fenómenos naturales, 
mientras el hombre iba a recolectar y cazar, otras actividades 
fundamentales pero que tenian más variables imprevistas. Cuando la 
incipiente agricultura se estableció generando con ello la 
revolución agrícola era más permanente el suministro de alimentos 
e hizo al hombre sedentario. 

============================-=,,, ____ :-.:::-=:c.:--~:-~:-c:.:_ ____ ·-~-
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CAMPOS CARACTERÍSTICAS 

!\) EN 
SEXUAL 

del. hombre Entre las 
sociedades 
actuales que 

1-!3-)--F-:N--L-O_ .. _H_a_y __ c_o_m_u_n_i_s_m_o_e_c_o_n_ó_m_i_· c-o·;--l.·a-m_u_J_. c-r-s·e-•h•a-c·e-·c•a•r_g_o_d_e .. acusan ves ti g i.os 

SOCIAL los trabajos de fuera de la casa, encomendados los de1 pri.mitivo 
del hogar al hombre ("al alimentar al sexo :~~~!~~~=~~ se 
dominado, asegurarse el sexo dominante poder y 

LO Es la mujer 
matrimonio, 

quien hace el amor y exige 
obediencia y fidelidad. 

libertad''); la clase y el clan del nino son 1os de 
la madre; a veces los varones son matados; hay 
jefes y sacerdotes femeninos. 

C) EN LO La mujer igual o superior en fuer;:a fisica al 
FÍSICO hombre; este se viste de modo atrayente mientras 

la mujer adopta una especie de uniforme. 

Egipcios 

Mal.ayos 

Kamachadalcs 

los Itel..menes 

los Gitanos 

l.os Negros de 
D) EN LO La inteligencia se atribuye principalmente a la la desembocadura 
PSÍQUICO mujer (el hombre como se ha dicho es el sexo de1 Niger. 

bello); si el matriarcado es el tipo de guerrero, 
la mujer es el soldado. Mayas 

1..:) EN LO Los demonios y deidades son más bien femeninos. 
IDEOLÓGICO 

Tarahumaras 

Ser is 

Zapotecos del 
istmo 

1 00 Cuadro elaborado y retomando textualmente de lo escrito por Echánove 
Trujillo en el Diccionario de Sociología P. 108 
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Esta gran revolución humana fue posible gracic:is 
que hizo la mujer a través de la contemplación y 
naturaleza, descubriendo los mecanismos de 
desarrollo de -1as plantas comestibles. 

al descubrimiento 
observación de la 

reproducción y 

''La civilización mesoamericana surge como resultado de la 
invención de la agricu1tura, este fue un proceso largo, no una 
transformación instantánea. La agricultura se inicia en las 
cuencas y los valles semiáridos del centro de Mé~ico entre 7,500 y 
5,000 años ane. En ese periodo comienzan a domesticarse el frijol, 
la calabaza, el huautil o alegria, el chile, el miltomate, el 
guaje, el aguacate y, por supuesto, el maíz. El cultivo del maiz 
constituye el logro fundamental y queda ligado de manera 
indisoluble a la civilización mesoamericana ... Debe de recordarse 
que el maíz solo sobrevive por la intervención del hombre, ya que 
la mazorca no dispone de ningún mecanismo para dispersar las 
semillas de manera natural: ~s, de hecho una criatura del 
hombre ... Hacia el año 3, 000 ane, l.os habitantes de las pequef\as 
aldeas que se han descubierto cerca de Tehuacán sólo obtenian el 
20 % de sus alimentos de las plantas cultivadas, en tanto que el 
50 % provenia de la recolección y el resto era producto de la 
casa."101 

Entonces 1a recolección y la caza van a ser las dos grandes 
actividades económicas, lo cual va a generar un excedente 
económico y el contacto cultural entre dos o varios grupos va a 
ser más frecuente y va derivar en guerra, en la lucha por los 
bienes de subsistencia, ahí inicia un proceso social disocia ti vo 
que merece atención detenida. 

Este excedente económico va a ser aquello donde se va a originar 
e1 acaparamiento de productos y la guerra va producir la propiedad 
sexual de mujeres de un grupo a otro. Y estas dos cosas combinadas 
junto con el descubrimiento de la relación causa-efecto del coito
procreación con el origen de la propiedad privada y el término de 
matriarcado. 

Entonces por esto se asocia el matriarcado con el comunismo 
primitivo, pero no sabemos si es el matriarcado un sistema social 
intermedio entre un sistema previo y el patriarcado, el mismo 
hecho paradójicamente que le va a dar mayor preponderancia en un 
momento a1 matriarcado va en otro momento a desencadenar su ruina 
rápidamente, nos estamos refiriendo a la agricultura. Porque como 
ya se dijo va a sentar las bases del sedentarismo, de una 
acumulación originaria y del descubrimiento de la procreación, 
prolegómeno del patriarcado. 

b) En lo social se va a manifestar fundamentalmente en una 
división social del trabajo impulsada esta por una división 
generada por el trabajo y sus exigencias, porque aqui el 
trabajador es dueño de el producto que genera el mismo. A1 no 

101 Bonfil Batalla. Op. Cit. P.p. 24-25 

-----------------------·-·· . ··----- --------------
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existir una acumulación de 
beneficio para la comunidad, 

capita1 e1 trabajo desarro11ado 
es decir el comunismo primitivo. 

es un 

Esta división corresponde más a las necesidades vitales que a las 
exigencias económicamente prescritas desde una estructura externa, 
entendiendo por necesidades vitales aquellas relaciones del. ser 
humano con la naturaleza, hay una asociación plena con la 
naturaleza a diferencia del orden actual donde existe una 
identificación lógica con la ganancia. 

Probablemente de aqui se desprenda la situación de igualdad entre 
los sexos, igualdad que correspondiente al reparto democrático de 
la riqueza. 

Si bien, es probable l.a existencia de una autoridad democrática e 
igualitaria y un poder distribuido en toda la comunidad, también 
es posible que en un periodo anterior a este se diera una ausencia 
de poder. 

El movimiento anarquista tiene como uno de sus postul.ados la 
recuperación de esta ausencia de poder o caos que se da en donde 
se dan los elementos para reoxgani.zax a .1.a sociedad de.1. actua-1. 
caos económico, ecoiógico, poiitico y socia.1., basado en la 
expiotación, destrucción de-1. ecosistema, autoritarismo y vioiencia 
sociai. Es la inversión del orden social pretendido por el 
anarquismo. (Ver epigrafe) 

En este sentido la mujer tiene y va a tener el papel de 
dentro de la familia y a e11a se va a deber en gran 
transmisión de conocimientos de una generación a otra. 

educadora 
part:e 1a 

De aquí el sistema patriarcal califica de bruja a l.a mujer con 
conocimientos, la imagen mágica de la mu)er responde a la 
necesidad de mediatizar a un elemento subversivo del orden 
patriarcal, aquella mujer quien no acepta el papel impuesto con 
pasividad será estigmatizada o desca1ificada. 

En la sociedad actual quien representa a esta 
con conocimiento de la medicina herbol.a.ria, 
indígenas rurales tiene una gran importancia. 

figura es l.a matrona 
en l.as comunidades 

El estudio del matriarcado implica hacer dos cosas: por un lado 
desmistificar al patriarcado como único orden social posible y 
viable, y por otro seña1ar como e1 pape1 asignado a 1a mujer es 
producto de condiciones histórico sociales concretas y no es 
producto de 1a natura1eza y por tanto no t:iene nada de 16gico. 

La importancia sociológica del estudio del. matriarcado radica en 
11evar a cabo el aná1isis sistemático del desarro11o de 1as 
sociedades parale1o a1 desarro11o de diferentes formas de poder 
que por cierto han sido conflictivas, y de esta manera plantear 
e1ementos de1 desarro11o de esta sociedad. Esto, si queremos 
superar 1as concepciones de1 postmodernismo . 

. ---~--~---···-----::-...::::--..:=.:-. =·"!""'""""-====""""""=-
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c) En lo psicológico se va a manifestar ~undamentalmente en hacer 
como suya a la dependencia que afecta a la configuración de la 
estructura mental, pues la estructura de poder al ser diferente se 
interrelaciona en forma desigual con la psique del individuo. 

La fase edi.pica conforma una parte importante en el desarrollo 
psicosexual y la formación de los celos como actualmente los 
conocemos son diferentes a los conocidos en el matriarcado debido 
a la estructura de poder tanto al interior como exterior de la 
familia pues esta era diferente. 

A través de las intercalaciones entre los individuos se puede 
inferir elementos de la estructura mental del "hombre primitivo" y 
esto se extrae de la conjunción de elementos de la sociedad actual 
matricéntrica y de evidencias de cultos de ''diosas••. 

El factor psicológico dentro del matriarcado se relaciona con la 
religiosidad primitiva. 

En este sentido aquel elemento digno de destacar es el mecanismo 
por el cual se da la re1igiosidad, Freud señala en su obra Tótem y 
Tabú, donde la religiosidad es un sentimiento oceánico el. cual 
nace en condiciones cuando al hombre se encuentra en descanso 
frente a la naturaleza y de aquí la necesidad de un padre 
poderoso, generoso y protector que al mismo tiempo sea punitivo. 

Este juicio histórico es válido, aunque se debe puntualizar 
también, como el matriarcado permitió condiciones para 1.a 
existencia de una sociedad plural y esto se ejemplifico en todo el 
entorno social. La re1igiosidad no es más que la expresión de 
esto, entonces van a existir diosas y dioses con papeles y rasgos 
igualitarios. 

Esto en la estructura mental supone un juego de variantes más rico 
y enriquecedor, pues existe ln pluralidad y se reconoce como 
norma, en este sentido la cohersión grupal no era tan severa, esto 
se da en México tanto en la cultura zapotcca del istmo como en la 
Huasteca del norte de Veracruz, como ya lo hemos señalado. 

d) En lo sexual lo fundamental es la elección de la pareja pues la 
relación obedece más a una necesidad vital que a la estructura de 
poder. Y cuando se da por la estructura de poder la relación 
sexual se revela como una relación de dominación. 

No se da por la estructura 
el coito y la procreación, 
privada, 1o cual hace 
cualitativamente diferente 

de poder se desconoce la relación entre 
como también la herencia y la propiedad 

de la relación entre los sexos 
a la estructura patriarcal. 

Aquí se da la endogamia como práctica de relación sexual entre 
individuos de un mismo grupo social. 
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e) En lo religioso se observa en el politeísmo, 
diversos dioses y diosas, es una relación entre 
hombre. 

pues es el culto a 
la naturaleza y el 

La transición del matriarcado al patriarcado va a implicar un 
cambio de la religión porque cambian las condiciones objetivas en 
l.as cuales se sustentan, aunque sostengo que la religión es un 
proceso social el cual no puede ser tan sólo reflejo de las 
condiciones objetivas de una sociedad. Si no una expresión 
psicosocial determinadas por condiciones histórico concretas. 

El objeto de estudio de la sociologia de la familia en relación a 
la religión es presentar como se da este proceso social y como el 
individuo externaliza a las dos figuras más importantes de la 
familia: el padre y la madre. 

Este estudio se debe de realizar a partir de las llamadas "brujas" 
o "hechiceras" las cuales eran diosas en el matriarcado y a partir 
del patriarcado la mujer fue desendiosada y convertida en un 
objeto y en una bruja o hechicera, esto implica un matricidio. 

Tendríamos como tarea establecer primero cual es el periodo 
abarcado por el matriarcado para senalar como se fueron dando las 
expresiones religiosas matriarcales si las hubo, puesto que el 
género humano carece de sentimiento religioso hasta las primeras 
etapas del paleolítico. 

Sin embargo, para existir la religión sabemos como tuvo que darse 
un desarrollo de la base económica, o se.a la fuerza de trabajo y 
medios de producción para interactuar dialécticamente con la 
superestructura de la sociedad, aunque esto no quiere decir 6 
desechar la idea de la existencia de un pensamiento mágico antes y 
de aqui que la relación de los procesos de interacción entre 
estructura y superestructura no sean lineales. 

Entonces, para darse la religión fue necesario, sin duda una 
acumulación originaria, esta se da en 1-a transici.ón del 
paleolítico al neolítico donde le daban una valoración esencia1 a 
la mujer como fuente de riqueza a partir de considerarla como la 
proveedora de fuerza de trabajo y por lo mismo en torno a ella se 
daba un elemento simbólico como fuente de riqueza.102 

102 "También aqui el cambio comienza con la transmisión del paleolitico al 
neolítico, en el cual merced al mejoramiento de la situación alimenticia, por 
las expediciones organizadas de caza surge algo asi como el excedente y la 
riqueza puesto que permanece el recuerdo de que la mujer en la más segura 
apropiadora de alimentos, se convierte ésta simultáneamente en el signo más 
importante de riqueza, en cuanto que uno así se asegura sus servicios. Ello 
no solo fomenta la tendencia a la poligamia, sino a la vez la necesidad de 
poner de manifiesto la dependencia, la cual es fundada y asegurada en la 
ceremonia nupcial. Se cierra asi el círculo y comienza una nueva era cuyos 
efectos llegan hasta nuestros días. La antropología conserva, sin embargo, el 
proceso de que la humanidad ha vivido el periodo mas largo de su historia 

_-·--·--·-------....------ ---------------·- -.,--=====~---=,..._,..__-
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Las diferentes hipótesis de1 matriarcado se funda en la existencia 
de un orden social donde el poder patriarcal no se encuentra, Sin 
embargo existe un desconocimiento acerca de las organizaciones 
sociales previas a la aparición de la propiedad privada y de los~ 

registros de ellas, esto deben de tomarse en cuenta por: e1 
arqueólogo y el antropólogo. En este sentido tenemos que estos son 
más ricos para formular nuevas interrogantes e hipótesis con mayor 
sustentación antes de ratificar las ya expuestas, pero cuando se 
recabe un cúmulo de ellas se dará una respuesta global ante esta 
problemática este es un reto de la Antropología. 

La esencia de las hipótesis del matriarcado sostienen 1a 
existencia de un orden social previo al patriarcado en donde la 
relación de poder era delineada por la mujer. 

Las premisas en la~ cuales se basa esta afirmación son: 

1) Hay evidencias de un orden rnatrilineal, es decir, 
parentesco regido a través de los lazos maternos. 

de un 

2) Hay evidencias de un orden matronimico donde el nombre de 1a 
"mujer" era e1 sobresaliente incluso para denominar un gens. 

3) Hay razones para pensar que las familias se establecieron de 
acuerdo a lo delineado por la madre. 

4) La eKistencia de familias matricéntricas en la actua1idad. 

5) La existencia en esta sociedad de matronas. 

Estas son las premisas básicas del matriarcado y podemos encontrar 
dos grupos, los cuales son evidencias de sociedades existentes y 
los rasgos interpretados como variaciones del matriarcado en 
sociedades actuales. 

En torno a esta hipótesis hay diferentes posiciones desde aquellas 
donde rotundamente se niegan la existencia del matriarcado y 
aquellas que lo catalogan como una etapa indispensable en el 
desarrollo de la humanidad, entre estas sobresalen: 

a) Bachofen. - El término matriarcado empieza a circular en 1861 
después de que el abogado suizo, público el derecho materno, aqu~ 

se encuentra la génesis de los estudios en torno al matriarcado, 
mucho se ha dicho en torno al matriarcado desde hace 139 años, sin 
embargo poco se ha aclarado al respecto. En 1865 escribió Me 
Lenauan el matrimonio primitivo y desencadenó otras obras como 
fueron la sociedad primitiva de Margan en 1877 y el origen de la 
familia la propiedad privada y el Estado de Engels. La tesis 
fundamental de Bachofen fue la existencia del matriarcado fundada 

en un sistema diferente, cuya eficacia queda probada en el hecho de que con 
su ayuda el ser humano sobrevivió a las condiciones más adversas." René 
Koing. Op. Cit. P.p. 172-173 
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en una promiscuidad sexual donde el individuo sólo conocia a1 
progenitor materno, originándose una supremac1a .femenina en la 
sociedad.. Pero esta supremac1a no dura ria eternamente sino por la 
misma naturaleza supuestamente "débil" de la mujer no podia 
conservarla indefinidamente. Por lo tanto· el lo concibe como un 
proceso donde se dieron tres etapas: agamia o promiscuidad, 
matriarcado y patriarcado. 

La primera parte de la tesis de BachoCen, indica la existencia de 
una promiscuidad sexual y no se silbe quien es el padre o si 
existe, pues s61o es reconocida la maternidad y por tanto só1o se 
reconoce el progenitor materno de ahi los lazos rnatrilineales, 
esto va a desencadenar una serie de obras en torno al matriarcado, 
esta quizá sea su aportación mayor al desarrollo de las ciencias 
sociales. 

b) Engels continuo con las aproximaciones basándose en los 
tratados de Bachofen y Margan, sin duda la riqueza de Engels se 
encuentra en ubicar al matriarcado en la familia consanguínea, en 
su trayecto a la sidiásmica es cuando se da l.a transición del 
derecho materno al paterno ubicando aquí la aparición de 1a 
propiedad privada, dejo de privar la herencia por via materna. Y 
al mismo tiempo dejo de ser comunal para convertirse en 
individual. La propiedad privada entonces aparece en la herencia 
por vía paterna, Engels aporta razones de peso para pensar en una 
sociedad igualitaria pues no existía la propiedad privada.103 

e) El estructural-funcionalismo señala la existencia de una 
familia matriarcal definida como una forma de organi=.ación en .la 
cual la madre constituye la cabeza formal y el poder dominante de 
la misma. La familia matriarcal se concibe como una familia 
consanguínea de descendencia matrílineal y regida por una mujer 
mayor, por ejemplo la abuela. Esta corriente hace patente el no 
acuerdo entre los antropólogos acerca de si han existido 
sociedades con un verdadero sistema familiar matrilocal. Empieza a 
haber una desconfianza de la existencia de dicha familia. 

En las sociedades matriarcales la función del cuidado de los hijos 
se puede realizar tanto por el hermano, madre, o marido, 1os 
matrimonios parecen menos estables en los que la mujer sigue 
viviendo en su propio grupo consanguíneo y sus hijos se consideran 
miembros de éste. 

103 "El matrimonio sindiásmico había introducido un elemento nuevo. Junto 
a la verdadera madre había puesto al verdadero padre. Probablemente más 
auténtico que muchos padres de nuestros días. Con arreglo a la división del 
trabajo en la familia de entonces, correspondía al hombre procurar la 
alimentación y los instrumentos de trabajo necesarios, para ello; 
consiguientemente era por derecho era el propietario de dichos instrumentos 
y en caso de separación se los lleva con sigo, de igual manera la mujer 
conservaba sus enseres domésticos. Por tanto, según las costumbres de 
aquella sociedad, el hombre era igualmente propietario del nuevo 
instrumento de trabajo, el esclavo." Engels. Op. Cit. P.p. 512-513 

---···---~· - . ·- ·---------
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Estas ideas se atribuyen a Ralph Linton y a Theodorson. 

d) Psicoanálisis .. - Señala como el matriarcado corresponde a una 
cultura matriarcal consistente en dar importancia fundamental a 
J.os vínculos de la sangre, a las ligas con la tierra y por una 
"aceptación pasiva a los fenómenos naturales", la estructura en la 
cual se basa el Psicoanálisis parte del patriarcado, pues parte 
del complejo de edipo. 

psicoanall tico es dialógico y pretende 
del inconsciente con el el.lo, y este 

la cultura patriarcal.. Asi mismo la 
malestar en la cultura es la sociedad 

La estructura del discurso 
ahondar en los conflictos 
tiene la referencia de 
referencia cultural del 
patriarcal. 

e) Feminismo.- Señala glob.:ilmcnte al matriarcado como un orden 
social. donde se postula un plan común al de organización social. 
fundado en un supuesto gobierno de las mujeres contra el que se 
revelaron los hombres, su existencia se basa cuando la mujer 
ocupaba puestos públicos, su autoridad no es discutida en el 
hogar, posee recursos económicos: las rel.igiones se centran en 
unas diosas, la descendencia y la filiación parental se reconocen 
socialmente por vía matrílineal. 

La duda importante es la cuestión del poder, o sea nos 
cuestionamos si en esta organización prepatriarcal l.a mujer fue 
tan explotadora, sexista y opresora como el hombre en el 
patriarcado. La resistencia a aceptar el matriarcado se debe, en 
parte, a l.a imagen falsa del dominio femenino sobre los hombres, 
es decir una inversión del orden social. masculino. 

La cuestión del poder implica una superestructura política, basada 
en lazos no naturales, mientras la influencia real de la mujer en 
el matriarcado primitivo era natural, espontánea y evidente. 

La primera afirmación derivada de las presiones frente al 
matriarcado es que el sistema de dominación en el matriarcado es 
diferente a1 de dominación en el patriarcado, ya no por otra 
especulación sino por el simple desarrollo tecnológico. 

Sin embargo, se argumenta más esta afirmación a1 pensar como las 
mujeres estaban en una situación de dominación en el matriarcado 
caracterizado por un orden social en el. que la mujer tenía una 
posición y un rango altamente estimados. 

El tránsito del matriarcado al patriarcado le llamó la atención a 
Engel.s, aquí se encuentra un paso sociológico muy importante, 1a 
toma de poder del hombre sobre la mujer y el niño es la más 
trascendente porque este fenómeno ha sido más significativo, a 
nivel. de sus consecuencias económicas, políticas y sociales, 
siendo las importantes aquí el paso de la esclavitud al feudalismo 
o del feudalismo a la sociedad burguesa. Se asocia esa pérdida de 
libertad de las mujeres con el paso en la agricultura de la azada 
a la del arado, en el neolítico de la acumulación originaria a la 

= 
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acumulación 
consumidos. 

de un incipiente excedente en los productos 

Los hechos fundamentales de este tránsito son dos: el 
descubrimiento de la paternidad biológica y la expropiación de la 
agricultura a la mujer por parte del hombre. 

El hecho de que el patriarcado sea una 
convierten en reversible o superable 
diferente, esto independientemente de la 

forma social histórica la 
a otra formación social 
formación anterior. 

Particu1armente el feminismo en este sentido señala tres postura~: 

a) Las mujeres 
matriarcado. 

estaban en situación de dominación en el 

b) Er;;,_n apreciadas y por eso habian una situación de igualdad en 
el matriarcado. 

Y c) en el patriarcado la relación de la mujer con el hombre es 
coyuntural y dialéctica como lo fue en el matriarcado. 

Las anteriores consideraciones nos llevaron como elemento esencial 
a el origen de la familia y por ende nos lleva al origen del grupo 
humano. 

a) ORÍGENES DEL GRUPO HUMANO. 

La primera organización familiar aparece en el inició del periodo 
cUaternario, caracterizado en tener un millón de al'los donde habia 
a1zamiento de tierra y glaciales, es así como aparece el "hombre 
primitivo" al lado del mamut, bisonte, caballo y llama. 

Esto imp1ic6 un estado nuevo en un proceso de desarrollo 
dialéctico en relación con todos los elementos de la naturaleza. 

Este proceso se sitúa entre 500 y un millón de ai'\os, en este 
periodo el hombre vive en el salvajismo en el cual abarca el 98% 
del tiempo que el ser humano ha vivido sobre la tierra.104 

Lo cual demuestra la historicidad de la familia, y de ninguna 
manera se puede considerar a la familia monogámica como única, 
pues su existencia solo data de un 2 % del tiempo del desarrollo 
del ser humano. 

En este sentido podemos señalar a la cultura y la sociedad 
mesoamericana como milenaria, el nuestro, como 1os territorios de 
casi todos los países del mundo, han visto transitar, surgir y 
desaparecer en él, a lo largo de milenios, una gran cantidad de 
sociedades particulares que podemos llamar, en términos genéricos, 
pueblo. Pero a diferencia de lo ocurrido en otras partes, aqui hay 

104 Francisco Gomezjara. Sociología. P. 62 
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una continuidad cultural la cual hizo posible el surgimiento y 
desarrollo de una civilización propia con una cultura cósmica. 

Según 1a información disponible, hace por lo menos 30 mil ai\os el. 
ser humano habita en las tierras que hoy son México. Los primeros 
grupos se ocupaban en l.a cacería y la recolección de productos 
silvestres. Unos parecen haberse dedicado a cazar las grandes 
especies de la fauna desaparccid.:i, como el mamut, el mastodonte, 
el camello y el caballo. 

Por ello, cada sociedad sigue su propio desarrollo al igual que 
cada familia, el desarrollo histórico de la famil.ia es vasto y 
complejo como lo es su cultura, en el caso de México ambos, 
cultura y desarrollo histórico van siendo influenciados por el. 
poder, por eso se diferencian en este trabajo. 

Al iniciarse el periodo clásico, hacia el año
0

200 de·nuestra era, 
se inicia también la cultura teotihuacana, la cual se expandió 
ampliamente durante los cinco siglos siguientes y cuya influencia 
posterior continúa hasta la llegada de los espa~oles. 

Teothihuacan, en el momento de su esplendor era quizás la ciudad 
más poblada del mundo gracias a su agricultura intensiva.105 

Lo cual implica que si la polémica del matriarcado inició tan sólo 
hace 139 afies con Bachofen, por tanto nuestro desconoc~miento en 
torno a estos es muy grande. 

CUADRO No. 11 HISTORICIDAD DE LA Fl'MIL:rA HOHOGÁMICA 
-. CANTIDAD EN · · PORCENTAJE ETAPA DE LA 

. ·.;~- ~· 

:.;.;,;· 

980,000 AÑOS 98 % 

20,000 AÑOS 2 % 

"· SOCXEDAD 
:-. 

COMUNIDAD 
PRIMITIVA 
CIVILIZACION 

CONSANGUINEA 

MONOGAMICA 

BACHOf'EN 
MORGAN 
ENGELS 

FUENTES: V. 
86, ENGELS 
ESTADO. 

GORDON CHILDE ORIGENES DE LA CIVILIZACION P.p. 
ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y 

85-
EL 

La tecno1ogía se ha preocupado por avan=ar 
necesidades de una evaluación del pasado. 

sin medir las 

Esto le da un contenido histórico a la pregunta en torno a la 
aparición del grupo humano y de la familia. 

1) La primera de ellas es ¿desconocemos con exactitud cuando 
apareció la familia?. 

105 Bonfil Batalla. Op. Cit. P.p. 24,27 
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2) No sabemos si su aparición fue de una vez o si 
diversos lugares y en diferentes ocasiones 
universalización e implantación. 

surgió 
hasta 

en 
su 

3) También desconocemos si existió una familia embrionaria antes o 
después de la aparición del ser humano. 

Y 4) También nos da una dimensión 
evolución, del surgimiento de la 
proteger, conservar e interpretar 
nuestro alcance. 

de lo que desconocemos de la 
familia, por ello es vital 

los elementos arqueológicos a 

Estas fueron las incógnitas, los hechos son los siguientes: 

Es necesario pensar que la familia se esta considerando como un 
grupo y una organización donde ya se diferencian papeles y 
solidaridad porque un grupo lo podemos observar en los primates y 
esto no es una familia, sin embargo sea quizá la familia 
embrionaria de la cual se baso la organización social familiar. 

Algunos antropólogos 
surgen paralelos a la 

han señalado 
familia. 106 

que el hogar y el lenguaje 

Los contactos entre los grupos quizá hayan favorecido el 
desarrollo no sólo del lenguaje sino del fuego, la aparición 
estética, el incipiente hogar y defensa común ante el embate de la 
naturaleza. 

De aquí la importancia de la comunicación 
cohesionador en la sociedad primitiva humana. 

como elemento 

La evidencia de la hipótesis que señala la existencia de la 
familia embrionaria en cuasi-grupos humanoides desprendido de 
algunos grupos primates hasta el acceso del horno sapiens con l.a 
llamada raza del Cro-magnón la cual vivió hace 40 mil años y esta 
fue la impulsora de la primera organi=aci6n familiar basada 
fundamentalmente en lazos consanguíneos. Por eso lleva el nombre 
de familia consanguínea. 

Y es aquí donde se desarrollo la primera personalidad social o 
continuidad, es decir, el homo socioiogicus. 

1 06 "La mayor parte de los antropólogos concluyen que la vida del hogar, la 
familia y el lenguaje se habian desarrollado, ya en la época del hombre de 
Neardental; es muy posible que este pueda haber sido el antepasado del 
horno sapiens, lo que explicaría la semejanza que existe entre ambos. Sin 
embargo, existen dos antropólogos que creen que el australopiteco poseía ya 
el lenguaje hace cerca de 2 millones de años; otro piensa que el lenguaje y la 
prohibición del incesto no aparece hasta la época del homo sapiens, hace 
unos 700,000 a 500,000 años por mi parte me inclino a creer que la vida 
familiar que se desarrolla a partir del uso de utensilios, la utilización del 
lenguaje, la cocina y la división sexual debe haberse establecido hace entre 
500,000 y 200,000 años." Gough. Op. Cit. P.p. 130-131 
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Es la más aceptada ante falta de evidencias que prueben lo 
contrario .. 

A continuación se verá el poder de la mujer dentro de la familia. 

b) PODER DE LA MUJER DENTRO DE LA FAMILI:A. 

Este poder se basa fundamentalmente en dos cosas: en el 
descubrimiento de la agricultura y en la sustitución del derecho 
materno por el paterno, quizá como un elemento preponderante en la 
detonación y desencadenamiento de la transición del matriarcado al 
patriarcado, es decir de la pérdida de ese poder .. Otro elemento 
importante en la valoración de la mujer es el de ser procreadora a 
lo largo del desarrollo histórico esta valoración ha sido 
ideológica y se manifiesta en distintas formas en dit:e:.:entes 
sociedades .. 

Este poder tenía características diferentes al que conocemos hoy, 
es decir no era un poder emanado para producir un "caos" 
económico, político, ecológico y social para sustentar su fuerza, 
más bien era un poder emanado de un elemento mágico-religioso poco 
sorprendente y no violento porque las maravillas de la mujer 
aparecían no menos maravillosas que las de la naturaleza en su 
conjunto. 

En este sentido se puede señalar, el interés de los grupos humanos 
estaba más en lo sucedido al exterior del grupo como la defensa 
contra embates de la naturaleza que los sucesos del interior del 
grupo. 

Los nacimientos son solamente atribuibles a la mujer por el 
desconocimiento del proceso coito-embarazo-procreación, entonces a 
este se le atribuye a la mujer lo CUill le da una imagen mágica. 
Además de abastecedora de fuerza o brazos para hacerle frente a 
otros grupos humanos o a las fuerzas de la naturaleza para l.a 
tarea fundamental, subsistencia .. Además tiene el poder perpetuado 
al interior de la familia como eje de relaciones .. 

El poder de la mujer al interior de la familia lo podemos 
clasificar en dos: 

El elemento a describir a continuación es el. de abastecedora, sin 
embargo, también nos interesa como eje de relaciones en la medida 
en la cual se pueden detectar residuos del mismo. 

El origen de1 poder da 1a mujer en la familia a nivel 
sociogenético lo encontramos en el matriarcado en dos niveles: por 
un lado el hecho de ser la procreadora y/o abastecedora de fuerzas 
físicas, o sea fuerza de trabajo para defenderse de los embates de 
la naturaleza y por otro de haber sido ella la que descubrió la 
agricultura. 
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Este último elemento tiene una importancia dual, pues se considera 
a la agricultura como: 

1) Un factor quizá desencadenante en forma indirecta del paso del 
matriarcado al patriarcado porque generó excedente y también al 
desarrollarse se paso de la agricultura de la azada a la del arado 
a principios del neolítico. 

Y 2) El otro factor es considerar a la agricultura como un 
elemento que apareció después del fuego, pero en su conjunto 
fueron los primeros avances tecnológicos los cuales hicieron al. 
hombre emanciparse de la naturaleza.107 

La reflexión derivada de aquí es la siguiente: 
par del desarrollo del avance tecnológico hay 
organización social, ya por los mecanismos 
dominación separan vínculos socio-sanguíneos 
tipo de vínculos como los económico-políticos. 

se observa que a la 
un retroceso en la 
de explotación y 

y dan paso a otro 

Con el establecimiento de un nuevo poder diferente al que existió 
anteriormente, es decir, el matriarcado. Esta diferencia estriba 
fundamentalmente en el ejercicio y mantenimiento de su dominio, el 
matriarcado a diferencia del patriarcado no creó un caos 
económico, político, social y ecológico, este último se ha 
desarrollado a partir de su relación con los sistemas clasistas de 
dominación. El poder del matriarcado más bien era emanado de un 
elemento mágico-religioso, el hombre et1 su capacidad de asombro 
reciente, correlacionaba a la naturaleza con la mujer, porque a él 
le parecian lógicos factores como la procreación, la lluvia y el 
trueno, por tanto se maravillaba igualmente de la mujer como de la 
naturaleza. El poder de la naturaleza bajo el matriarcado fue 
sobresaliente para legitimizar dicho poder. 

El desarrollo histórico de la estigmatización de la mujer ha 
tenido diferentes vertientes pero lo más sobresaliente es: primero 
en el matriarcado se le asigna un elemento mágico-religioso y 
después en el patriarcado son consideradas como ''brujas'', aquellas 
mujeres poseedoras de conocimientos que se salen de los moldes 
preestablecidos por el patriarcado de lo que debe ser y hacer una 
mujer en este sentido la tenemos como una unidad simbólica: 
"despierta en los hombres una profunda, aunque lógica inquietud; 
lógica en el sentido de que ellos viven con el temor constante de 
la reprimenda femenina resultante de haber sido las mujeres 
desposeídas de sus más elementales derechos. Por esto a la bruja 

107 "La primera revolución la economía dio al hombre el control sobre su 
propio abastecimiento de alimentos. El hombre comenzó a sembrar, a 
cultivar y a mejorar por selección., algunas yerbas, raíces y arbustos 
comestibles. Y también, logró domesticar y unir firmemente a su persona a 
ciertas especies de animales ... muchos investigadores consideran que el 
cultivo de la tierra antecedió en todas partes a la cria de ganado." V. Gordon 
Chille. Los orígenes de la cil'ilización. P.p. 85-86 
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en tanto mujer subversiva del orden patriarcal se le atribuye una 
serie de poderes." 108 

A la mujer se le ha relacionado con la alimentación en tanto 
abastecedora y productora, y después con el surgimiento de la 
agricultura se profundiza esta condición surgiendo su simbolismo 
en las religiones agrarias. Por eso las celebraciones de las 
religiones monoteístas y patriarcales tienen una relación con lo5 
ciclos agrícolas~ 

El símbolo de la mujer con el alimento se establee~ primero cuando 
es generadora y·vínculo de alimentos para las nuevas generaciones, 
después porque mediante la observación es ella la que descubre a 
la agricultura, aquí dentro del matriarcado son actividades 
complementarias con las del hombre. 

Pero, si en el matriarcado es ella la generadora del control y 
manipula la alimentación en la transición al patriarcado, ~e 

revierten estos elementos y se le considera preparadora y 
cuidadora de los alimentos alejándola del orden natural y de la 
organización social, dando con ello un papel reduccionista, 
delimitando su única área de trabajo y constri~e su espacio y su 
tiempo. En síntesis, existe ya una enajenación de los productos y 
descubrimientos de la mujer. 

El elemento mágico-rel.igioso de J..a re1ación mujer-al imentaci6n
naturaleza se debe entre otras cosas a la atribución de ser 
generadora de vida, o sea se le da una imagen social preponderante 
a la mujer en la comunidad primitiva. 

La separación de la mujer de sus propias creaciones ha redundado 
en que el ser humano en su conjunto se extruña de sus productos, 
su trabajo y sus relaciones, es decir se deshumaniza, por lo cual 
es necesario estudiar el desdoblamiento de las funciones de la 
familia en mercancia desde el inicio de l.a familia y sus 
simbolismos para poder explicarla cabalmente. 

Sin embargo, el hombre estaba más preocupado por lo sucedido fuera 
de su grupo, como la defensa de los embates de la naturaleza y el 
abastecimiento de recursos, que lo acontecido dentro del grupo 
familiar, y por ello en alguna medida se desconocia la relación 
entre coito y procreación. En este sentido tenemos el 
desconocimiento de la paternidad y tan sólo se conocía y reconocía 
a la maternidad, lo cual fundamentaba el poder de la mujer al 
interior de la familia. 

Este también es un elemento de relación con la naturaleza y su 
deterioro, esta no existía en la magnitud de lo conocido hoy, este 
deterioro ha tenido su desarrollo histórico y se ejemplifica a 
partir de los últimos dos siglos donde se han extinto en promedio 
una especie por año, es decir, 200 en total. 

108 Sau. Op. Cit. P. 45 
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Es objeto de estudio de ia socio1ogia 
y 1os mecanismos de articulación 
contemporánea. 

es detectar dichos elementos 
de estos a .la sociedad 

Ejemp1os de sociedades en México donde se dan elementos de este 
tipo y se han asociado con el matriarcado son: Juchitán Oax., y la 
región de la Huasteca donde se sitúan las culturas =apotecas del 
istmo y los huastecos respectivamente. 

En 1.a sociedad del istmo de Tehuantepec se asocia actualmente a la 
mujer comerciante corno aquella poseedora del poder en la sociedad, 
existe mayor igual.dad como en otras sociedades matricéntricas.I09 

Al conocerse solamente el elemento materno, se podia establecer 
únicamente el parentesco en función de la madre y esto redundo con 
otros elementos del poder se depositara en la mujer. Lo 
fundamental es igual en cuanto mecanismo de dominación al 
patriarcado, es decir la matrilinealidad también significó 
sociedades iguaiitarias y piurales.110 

109 "Por éste y otros relatos es creencia popular que Ja cuhura zapoteca del 
istmo es un matriarcado al estilo Bachofen. Comenta Beals: como ejemplo 
de nuestra ignorancia [en antropología mesoamericana] están unos cuantos 
datos reunidos profesionalmente sobre el grupo más anómalo de 
mesoamérica: la sociedad, supuestamente dominada por las mujeres, de Jos 
zapotecos de Tehuantepcc. No sólo nos faltan datos para saber que es lo que 
esto significa, sino que ni siquiera que es efectivamente cierto ( 1967: 92). 
Para los fines de este estudio, la sociedad dominada por mujeres es aquella 
en que las decisiones económicas y políticas importantes están en manos de 
las mujeres, y en la cual éstas tienen por lo menos las mismas libertades 
sociales y sexuales que los hombres. Reconozco que, con este criterio, no 
existe ninguna sociedad dominada por las mujeres, pero esto no invalida su 
utilidad me propongo empicar esta definición como punto de comparación 
para los datos de campo. Emprendí el trabajo de campo teniendo en mente 
los siguientes puntos: J) ¿por que razón los zapotecas del istmo, a diferencia 
de otros, delegaron el comercio casi exclusivamente a la mujer? 2) ¿hasta 
que punto domina la mujer los sistemas de mercado? 3) si las vendedoras 
constituyen un grupo especial, ¿qué es lo que las hace distintas de las otras 
mujeres de la comunidad? 4) ¿qué arreglo hacen las mujeres comerciantes 
para el cuidado de la casa y de los hijos durante sus ausencias? ... 6) si la 
mujer domina el mercado ¿se extiende su dominio hasta el hogar y el más 
amplio sistema social como se agrupa? " Bevery Newbold de Chiñas. Los 
mujeres ele San Juan. P.p. 12-13 

110 "En las sociedades donde la propiedad, el rango social, los cargos y la 
pertinencia al grupo se heredan por linea femenina, se observa que las 
mujeres disponen de mayor independencia que en las sociedades 
patrilineales. Esto es particularmente cierto para sociedades matrilineales en 
las que el Estado no llego a desarrollarse, y en especial en que las sociedades 
tribales de residencia matrilocal, a saber en aquellas en que los hombres 
desplazan su residencia a los hogares o a los poblados de sus esposas. No 
obstante aún siendo cierto, en todas las sociedades matrilineales de las que 
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Entonces la matrilineal.idad tiene sus orígenes en la maternidad y 
se refiere sol.amente al aspecto del parentesco, este vínculo 
desencadenó otros más de los cuales se deriva el siguiente hecho: 
si bien hubo una supremacla íemenina no es, ni la inversión del 
patriarcado, ni tampoco un paraíso social. 

Sin embargo, si hay razones histórico-económicas 
al patriarcado con la explotación capitalista y 
primitiva con el matriarcado. 

para relacionar 
a l.a comunidad 

Una de estas razones entre otras 
propiedad privada y el otro si.111 

es: en uno no existía la 

El estudio del origen de la propiedad privada deberia esclarecer 
el tránsito del matriarcado al patriarcado. 

El estud{o de la filiación matrilineal implica el análisis: 

Primero la del parentesco en donde se ven 
descendencia, herencia y sucesión exclusiva o 
través de la madre. 

Y segundo de autoridad y poder. 

los vínculos 
preferentemente 

de 
a 

Esta última es la relación interesante para abordar en este 
capítulo, aunque esta íntimamente relacionado y se complementa con 
los capítulos de: autoridad, parentesco, ciclo familiar y relación 
legal de la familia con el Estado. Esta relación de poder no 
corresponde a un solo aspecto sino globaliza varios, por darse una 
relación dialéctica en el fenómeno del poder. 

Asi tenemos que la elección conyugal descrita en el capitulo de 
ciclo de la familia responde más a una necesidad de poder 
estructural en la sociedad que a una libre decisión personai.112 

La importancia del 
fundamental, aunque 
tránsito fue gradual 

tránsito del matriarcado al patriarcado es 
su desconocimiento es muy grande. Dicho 
y no fue universal en un momento dado. El 

poseemos descripciones dignas de crédito, los cabezas de familia de linajes y 
de grupos locales son siempre hombres." Gough. Op. Cit. P.p. 116-117. 

111 Z. H. Einstein. Patriarcado capitalistayfeminismosocialista. 

112 "Si la movilidad de los individuos es general y contribuye en todos los 
casos a la reproducción social, su fonna y su importancia son diferentes en 
la horda y en las sociedades agrícolas. En las primeras donde dominan las 
relaciones de adhesión, una reproducción aleatoria se realiza mediante flujo 
en adultos de ambos sexos, la reproducción fisica es producto de los 
acoplamientos de esta movilidad. En las segundas las movilidad de un sexo 
o de otro es objeto de una política. violenta o pacifica. destinada a poner en 
relación, con el fin de la procreación, a individuos púberes cuya 
descendencia se insertará desde el nacimiento en relaciones de filiación." 
Gough Op. Cit. P. 133 
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matriarcado es un supuesto basado en el poder de la mujer que se 
fundamentó en el hecho de ser la procreadora y/o abastecedora de 
vida o fuerza de trabajo para enfrentar a la naturaleza, por tanto 
1a única forma de reconocimiento del parentesco es la via materna, 
es decir, matrílineal. Sin embargo este proceso estuvo mediado 
entro otras muchas variables por el contacto cultural con 
diferentes grupos, donde se origina diferentes procesos sociales, 
primero disociativo de diferentes gens o grupos consangui.neos y 
después asociativos entre grupos afines o con alguna semejanza. Un 
ejemplo del primero es la guerra y un ejemplo del segundo es la 
dinámica demográfica y el proceso de aculturac~6r1. 

Al darse este contacto más frecuente se dio un comercio sexual de 
mujeres mediado por violencia, en donde se distinguen dos tipos de 
poder, uno interno en el grupo conyugal regido por las mujeres y 
legitimado por la comunidad y otro fuera del grupo conyugal regido 
por un grupo sobre otro y legitimizado por la fuer=a fisica. 

El Estado para Max Weber es el monopolio de ln violencia fisica, 
mientras para Marx es la expresión politica del poder de una clase 
o de un bloque de clases y estratos social.es por medio de un 
conjunto de instituciones que ejercen la función de asegurar la 
permanencia de la estructura económica en el marco de una 
delimitación territorial dada. 

Esta estructura de dominación basada 
significar un antecedente del Estado 
de la existencia de la propiedad 
institucional. 

en la 
que va 
privada 

fuerza fisica podria 
requerir forzosamente 

para su desarrollo 

Lo que produce esta fuerza fisica primariamente es la 
entendida como proceso social disociativo, se constituye 
sentidos: 

guerra, 
en dos 

Primero en capturar esclavos como fuerza de trabajo gratuita para 
enfrentar la naturaleza. 

Y segundo capturar mujeres para 
utilizarlas en el comercio sexual. 

el grupo doméstico y para 

Siendo la guerra un elemento de la sociedad, ha modificado su 
desarrollo y ha generado una serie de subproductos en forma 
directa o indirecta, con una gran ambivalencia desde: la 
penicilina, las armas bacteriológicas, 1.as biológicas y el 
descubrimiento de la bomba atómica, y la apiicación de la energia 
nuclear. 

Los grupos humanos estuvieron sujetos a la ginecoestática, donde 
la reproducción del grupo descansa únicamente sobre las 
capacidades genéticas de la mujer nacidas en el grupo. cuando se 
hacen más eventuaies y más iargos se estuvo sujeto a la 
ginecodinámica, entendida esta por ia capacidad genética de las 
mujeres de diferentes grupos. Esto todavía en ia forma de 
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filiación matrílineal, aquí el comercio de mujeres estuvo regulado 
por una estructura de poder. 

La pregunta fundamental-aquí es ¿si el matriarcado llegó a regular 
algún intercambio de mujeres núbiles de diferentes grupos? 

Los vínculos matriarcales-matrilineales estaban desapareciendo y 
cuando mediante la observación se descubrió la relación entre 
coito y procreación, se descubrió la paternidad y con esto la 
herencia .. 

Como a cada desarrollo económico 
familiar a la aparición de la 
recolección tuvo su efecto en los 
sedentarismo, este es el momento de 

corresponde una organización 
agricultura, la pesca y la 

grupos humanos al llevarlos al 
la familia consangu1nea .. 

El triunfo de este 
patriarcado fue la 
institucionalizada. Y 
del Estado. 

proceso de transición del matriarcado a1 
aparición de la propiedad privada no 

luego ya institucionalizada :fue la génesis 

Por eso, como se sef'lalo anteriormente, se asocia mecánicamente al 
matriarcado con la comunidad primitiva y al patriarcado con la 
explotación capitalista. 

Sin embargo, este tránsito heredó rasgos en algunas sociedades y 
las razones fueron: 

1) El 98 % del tiempo que el hombre ha estado en la tierra estuvo 
en un estadio de salvajismo, donde se inició este tránsito. 

2) El desarrollo de las 
lo cual quiere decir: ni 
sexual, ni la paternidad 
una vez y se implantaron 
las comunidades humanas. 

sociedades ha sido desigual y combinado, 
el fuego, ni el lenguaje, ni el comercio 
y ni la propiedad privada aparecieron de 
de una forma institucionalizada en todas 

3) El paso de la maternidad 
ella en la actualidad se 
paternidad. 

fue muy importante pero su poder 
encuentra subyacente atrás de 

de 
la 

La culminación de esta transición fue la institucionalización del 
matrimonio monogámico, aquí ya se contempló y analizó en su forma 
de filiación, en su forma de relación sexual y se tratará en su 
forma de vínculo legal. 

A continuación se verá el matricentrismo. 

e) MATRJ:CENTJUSHO. 

Es un orden social subyacente y sobrepuesto al patriarcado 
generado en culturas afronegras, prehispánicas o asiáticas 
fundamentalmente, aunque también se dan en sociedades 
industriales, como es el caso del norte de Espana. Se caracteriza 

-
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porque la toma de decisiones gira en torno a la madre y esto va a 
tener una trascendencia en 1os fenómenos, procesos y movimientos 
sociales generados en sociedades de este tipo. 

E1 matricentrismo tiene dos vertientes: uno como elemento residual 
de1 matriarcado y otro como elemento de la cultura subalterna, es 
revalorada por la cultura hegemónica en circunstancias 
sociohistóricas específicas para refuncionaliz.ar el mecanismo de 
dominación del patriarcado, es decir, el primero puede llegar a 
ser contestatario y protestatario como es el caso de la sociedad 
juchiteca multiétnica, conformada por: zapotecos, zaques, 
chontales, huaves, mixes y sus derivaciones donde se articulan a 
un movimiento campesino, en el istmo mexicano. Y el vasco 
articulado a un movimiento separatista en el norte de Espai\a. 
Ambos reivindican sus raices culturales. 

Estas sociedade~ no solamente presentan un culto a la 
maternidad considerados como rasgos residuales del 
sino hay una dinámica propia donde se toma en cuenta 
en la toma de decisiones. 

madre y a la 
matriarcado, 

a las madres 

Esta dinámica se sustenta 
transmisora de la cu1tura 
ausencia, generando con 

y 
en considerar a la madre como 
quien sustituye al padre por su 
ello un consecuente impacto 

sociohistórico. 

Sin embargo, mientras el matricentrismo en el matriarcado fue un 
orden social lógico sustentado en la legitimidad, dada por la 
maternidad, en el patriarcado aparece superpuesto y su legitimidad 
deformada por la paternidad. 

Por esto el matricentrismo como producto histórico y el interjuego 
entre maternidad-paternidad son los e1ementos legitimadores de un 
poder en la familia socializada y generalizada al resto de las 
instancias sociales, donde la mujer carece de autoridad, aunque de 
aqui se deriva un tipo de familia matricéntrica. 

La familia matricéntrica es aquella donde la 
central y la posición del padre tiende 
periférica con carácter alterno o eventual. 

figura de la madre 
a ser secundaria 

es 
o 

En México hay dos elementos a considerar en el estudio de la 
familia matricéntrica: primero, hay sociedades donde la fami.l.ia 
matricéntrica es un elemento residual de una cultura matriarcal, 
en los huastecos de la huasteca y entre los zapotecos del istmo de 
Tehuantepec, ambos con elementos hedonistas y politices 
contestatarios. El segundo, la familia es un elemento subyacente y 
readecuador del patriarcado, está generalizado en la sociedad 
mexicana, aunque en la fami1ia extensa ha 1legado a las ciudades, 
es decir se encuentra en transición de lo rural a lo urbano, con 
lo implicando, entre otras cosas significa un matriarcado 
desfigurado y readecuado al nuevo orden del poder, este se va dar 
en los migrantes campo-ciudad de primera, segunda y tercera 

---- --·---~---~~--·--
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generación, este constituye un importante elemento poblacional en 
México. 

En este sentido la familia matricéntrica en México se caracteriza 
por: 

1) Ausencia eventual, temporal o definitiva del padre.- El paso de 
la transición de la cultura la tiene la madre por ser el vínculo 
directo, ya por la ausencia del padre como rasgo común en México, 
puede ser eventual, porque los conflictos conyugales con las 
presiones económicas determinan la presencia del padre; Temporal 
cuando por ciclos se reanudan las relaciones parentales debido en 
gran parte a la estructura laboral y el definitorio puede ser por 
ruptura, o sea muerte o divorcio.. La ausencia del padre en la 
cultura mexicana tiene el mismo efecto de la presencia de un padre 
autoritario en la Alemnnia en la formación del carácter socia). 
autoritario-acumulativo-receptivo. 

2) Madres soiteras es una figura social 
estigmatizada, es referida a aquella mujer sola 
aunque la moral ha estigm~tizado a la madre 
''pecaminosa", "malvada" y "mala mujer", dejando 
familia "no esta completa sin esposo".. Se 
generalizada esta figura social en México. 

En este sentido se combinan dos fenómenos sociales 
madres solteras y las madres menores de edad. 

reconocida y 
con sus hijos, 
sol ter a como: 
en claro: una 
encuentra muy 

en México las 

"En el Primer Simposio Internacional de Educación Sexual., 
Planificación familiar y Prevención del Aborto por el doctor José 
Günes Troncoso, profesor de Scxologia de la Escuela Superior de 
Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ser'\al6 que cada 
a~o se registran en nuestro pa~s 150 mil madres solteras menores 
de 14 ar'los y 250 mil menores de 18, lo que hace un total 
registrado de 400 mil madres solteras menores de edad al año .. ul 13 

Sus efectos en este sentido son variados y relevantes: 

La mujer cumple con una doble jornada. de trabajo tanto al 
interior de la familia como en el exterior en el mercado de la 
fuerza de trabajo. Abaratando entre otras cosas los servicios y 
transfiriendo capital social al Estado y la empresa privada. 

La mujer como única transmisora de valores ideológicos y 
culturales creando una conciencia y/o ideología específica 
expresada en la formación de un carácter aocia.1 autoritario
acurnulativo-receptivo. 

113 Alfredo Marqués Campos Novedades. Méx. 6 de agosto de 1990. en 
"Esta semana" . 

. _,.------------------------
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GRAF:ICA No. l. ~RES SOLTERAS EN MÉX:ICO 

400 MIL MADRES SOLTERAS AL AÑO EN MÉXICO 

Miles 
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300 

250 
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o 
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FUENTE: José Günes Troncoso profesor de sexologia en el Simposion 
Internacional de Educación Sexual. 

Revi t:.ali::aci6n de la familia extensa en la cual el elemen't:o 
sustituto es el abuelo materno. 

Sociológicamente se señala que el origen del mexicano y del 
mesti=aje, esta dado por la violación de la Malinche por Cortés y 
esto ha sido un elemento en la cultura del mexicano. 

3) Educación materna de.1 sexismo.- Es la reproducción conscien~e e 
inconsciente, directa o indirecta del machismo, del. cual fueron 
objeto de explotación y ahora lo reproduce al interior de la 
familia de una forma inconsciente. 

"En términos psicológicos podríamos decir que el. sexismo es 
consciente y el machismo inconsciente. De ahí que un machista no 
sea forzosamente un sexista (algunos machistas dejan de serlo 
cuando conocen lo que es el sexismo) mient=as que un sexista puede 
o no tener rasgos aparentes del. machismo. La mujer comparte e1 
machismo en la medida en que regulan las relaciones entre 1os dos 
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sexos y las reproducen y/o 
reproduciendo el hombre." 114 

contribuyen a que las siga 

Los mecanismos de los cuales se vale para su reproducción son: 

i) Exaltación de la figura materna con inculcación del odio hacia 
otras mujeres. 

ii) Inculcación de la competencia y manipulación entre los sexos. 

iii) Sublimación de la figura paterna. 

Y iv} Toma de decisiones por parte de la mad=e.- La ~orna de 
decisiones por parte de la madre, no es por una conc~enc.:.a de los 
papeles sociales y sexuales o por estar en con~ra del sexismo sino 
por la sustitución del padre, esta toma de decisione~ se da tan~o 
al interior como al exterior de la familia, es deci.r, :...nd:...· .. ·.i.dual y 
colectivamente, el elemento sobresaliente aqu~ es generar un 
vinculo socioafectivo de dependencia posteriormen~e externali:ado 
en la sociedad. La educación en la toma de decisiones e:s muy 
trascendente pues el individuo adquiere los patrones culturales ae 
su ambiente donde las decisiones se dan como respuesta inmediata a 
eventos y no corno un proyecto personal. 

A través de estos cuatro aspectos el 
como el padre.. La existencia de 
profundamente machista complementa el 
sex.i.smo que sin ella seria imposible 
de este ciclo son: 

Educación sexista-autoritaria del nino. 

hijo aprehende y anhela ser 
mujeres con un carácter 
cicl.o de reproducción de1 

complementar.. Los elementos 

Elección de la pareja con criterios econ6mic~-sexi$~as donde 
intervenga en forma directa o indirecta, consciente o inconsciente 
la madre. 

Alejamiento o abandono del padre, donde el individuo va a carecer 
de la figura paterna. 

Aceptación sumisa de la madre al asumir el papel del padre como 
proveedora. 

Transmisión de l.a madre al hijo de un resentimiento hacia el 
padre. 

El hijo al casarse o elegir pareja la deja abandonada. 

En este sentido estos cuatro 
de matricentrismo revi tal.iza 
utili=an en sociedades donde 

114 Sua. Op. Cit. P.p. 147-148 

últimos elementos denotan este tipo 
y ref'uncional.i.::.a al patriarcado, lo 
la figura pate::-na no ha tenido ni la 
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presencia, ni e1 impacto deseado a la forma patriarcal de 
dominaci6n articu1ada a la explotación por el capital. 

Las etapas observadas en el ciclo violento de reproducción del 
sexismo no son únicas, ni mecánicas, ni absolutas o concluyentes, 
esto es a nivel genérico como se expresa. 

Una de las causas de la presencia e intensificación de este ciclo 
se encuentra, en la adopción de la violencia en las relaciones 
socia1es a nivel general y de las familiare5 a nivel particular, 
propiciada por muchas cu usas, entre las cuales cncont:.ramos: el 
papel creciente de los medios de comunicación de masas como 
inculcadores de violencia, el desempleo, la desorganización 
social, la insatisfacción producida por la sociedad de consumo 
etcétera. 

Una de las consecuencias inmediatas observadas en las familias 
mexicanas es la reproducción constante y creciente de este modelo 
de conducta, externo y ajeno a la historia de la familia en 
México, repercutiendo directamente en el ciclo familiar pues ah1 
lleva este contenido violento, pero con él se reproduce toda 1.a 
sociedad, por lo mismo vemos la generalización de la violencia en 
la sociedad mexicana. 

Este modelo violento es extraño y produce en los grupos un 
alejamiento de sus propias creaciones, enfrentado este a un 
desdoblamiento de las funciones tradicionales de la familia en 
mercancías, produce una doble situación de insatisfacción y de 
angustia. 

Para ser más específico 
necesario el estudio de 
familiar, el poder de la 
región socioeconómica de 
clase social. 

en el estudio del ciclo sexista 
mujeres maltratadas, estudiando el 
familia y la legislación familiar 
México, en un sector productivo 

seria 
ciclo 

en una 
y una 

Por ello distinguimos dos tipos de matricentrismo como ya se 
señalo antes, y estos son: 

a) Matricentrismo autoritario.- Es aquel culpabili=ador, propio de 
la fusión de dos culturas y lo encontramos en algunas fami1ias 
extensas en tránsito a la familia urbana, compuesta por migrantes 
del campo a la ciudad, trae consigo todo un sistema cultural 
mágico-religioso rural enfrentando a la urbe. También es 
depositaria de un sistema judeocristiano de culpabilizaci6n, esto 
al mezclarse es muy útil para los fines del sistema en la 
refuncionalización del sistema de dominación patriarca1. 

b) Matricentrismo hedonista. - Esta caracterizado por una sociedad 
plural, igualitaria y respetuosa de las diferencias, la 
encontramos en a1gunas familias indigenas-campesinas extensas como 
son: los zapotecos del istmo de Tehuantepec y los huastecos del 
norte de Veracruz. 

,_,---..,,-,=,.....,-'_,.,..---------------···· 
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Hasta el momento el elemento definitorio entre uno y otro había 
sido 1a toma de decisiones, en e1 matricentrismo autoritario se da 
en forma pasiva y solamente como una respuesta a la estructura de 
poder, mientras en el matricentrismo hedonista se da en una forma 
activa y participativa en los procesos sociales. 

E1 primero, 
utilizado por 
más homogéneo 
patriarcado. 

ha 
el 
y 

dejado 
sistema 
con un 

de tener residuos matriarcales y es 
de dominación putriarcal, su estudio es 

modelo sobresaliente de restitución del 

E1 segundo tiene más residuos del matriarcado 
contestatario 1igado a los movimientos sociales, 
heterogéneo con un modelo hedonista-reivindicativo. 

y es más 
diferente y 

Este ú1timo tiene un ejemplo en la mujer en Juchitán Oaxaca en el 
istmo de Tehuañtepec, caracterizada a continuación: 

E1 prestigio de la mujer crece con la edad.- Existe un 
cogobierno, entendido este como un orden socia1 donde el poder y 
autoridad la mantiene el hombre, sin embargo, hay una coexistencia 
en e1 ejercicio de la autoridad, entre hombres y mujeres, mientras 
e1 hombre tienen la autoridad indiscutible tanto al interior como 
al exterior de 1a familia, las decisiones al interior de la 
familia gira en torno a la madre de mayor edad, es decir, la 
matrona, aunque hacia el exterior da una imagen en que el hombre 
tiene la autoridad. Las mujeres basan su importancia en ser 
independientes económicamente y gasta sus ganancias en torno a la 
satisfacción de necesidades de la familia como son: alimentación, 
ropa, cooperación para las fiestas, gastos médicos, provisiones 
para revender, etcétera, su independencia trasciende al ámbito 
educativo y crece con la edad. 

La mujer es e1 vocero de la familia. - En este cabe hacer un 
doble señalamiento: por un lado, a medida del crecimiento y de la 
profundización e1 proceso aculturativo trasciende sobre todo en el 
lenguaje y este se modifica, puesto la mujer comerciante habla el 
zapoteco del istmo y el espar1ol minimamente además porque se 
adoptan otros patrones culturales y el hombre vuelve a adoptar su 
papel de vocero. Y por otro, en las zonas de refugio como es San 
Mateo del Mar, 1a mujer sigue teniendo este pape1, ya que por 
tradición es la única comerciante, ella habla huave, zapoteco y 
españo1 minimamente para poder comerciar y esto la hace ser vocero 
de la familia y de su comunidad. Como ahora es san Mateo del Mar 
era Juchitán, ejemplificado por sus características y papeles 
asignados como el bastón de mando hace 20 o 30 ai'ios en Juchitán, 
no podía entrar a1 mercado un hombre y si entraba era socia1mente 
descalificado y estigmatizado. Esto ya no ocurre en Juchitán, ni 
el bastón de mando pero en San Mateo del Mar se conserva esta 
tradición o costumbre. 

Entonces, lo importante aquí sería distinguir si la mujer es 
vocero, debido a una re1aci6n igua1itaria en la familia, o más 
bien como portadora del conocimiento de los diferentes idiomas 

·~---·-·-·-·---·---
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necesarios para comerciar y como ella actúa como agente 
aculturativo en forma importante en el proceso aculturativo. 

- La mujer participa en las festividades más que el hombre.- Aqui 
encontramos una función social de la mujer dual y contradictorio, 
por un lado es el vinculo y transmisora de las tradiciones y por 
otro, es un agente aculturativo en el sentido de ser comerciantes, 
lleva el idioma el cual va a ser la int.roducci 6n de posteriores 
cambios. Las festividades se financian, planean, preparan y 
controlan por las mujeres, las fiestas como las velas. Además son 
más participativas como el bailar entre parejas de mujeres, las 
mujeres de más edad son las que bailan más y cuando ya no pueden 
hacerlo se dedican a preparilr su entierro, en este sentido el 
baile en una sociedad hedonista es simbolo de vitalidad. 

B.2 Patriarcado. 

Es un sistema sociopo1i tico de organización social, presidió al 
matriarcado u orden prepatriarcal, el matriarcado se fundamenta en 
el conocimiento por parte del ser humano de la relación coi to
embarazo-procreación, y con esto el descubrimiento de la 
paternidad, al surgir un poco de excedente se plasma el problema 
de la continuidad y trascendencia, es asi como surge la herencia y 
con esto la apropiación de la propiedad privada, considerada como 
el motor de otras relaciones posteriores y estructuras como clase 
social y Estado. 

Entonces, el patriarcado es, ante todo una 
históricamente trascendente por sus implicaciones 
la organización y las instituciones sociales, una 
poder social del hombre sobre la mujer. 

toma de poder 
directas sobre 

enajenación del 

Por lo tanto al factor del conocimiento se le ntribuyc ser 
desencadenante con el hecho biológico, el cual trascendió al orden 
sociopolítico y económico al desencadenar el conocimiento de la 
virtual y relativa paternidad, bajo un orden sociopolitico como el 
patriarcado, aunque mientras la mujer sigue manteniendo el control 
del conocimiento de la paternidad, el hombre va a controlar 
política y sexualmente a la mujer. Se da 1as bases de la familia 
monogámica-patriarcal propia de las sociedades clasistas. 

~l patriarcado implicó lo siguiente: 

~> En lo psicosocial.- El tabú del incesto bajo el 
masculino, es decir, la prohibición de tener relaciones 
endogámicas o hacia el interior del grupo o familia con 
consanguineos: primero por via materna y ahora por ambas, 
materna y paterna, lo cual dio la transición del tipo de 
consanguínea a punalúa. 

control 
sexual.es 
miembros 
por via 
familia 

b) En las relaciones sociales en las- Instituciones.- En la 
religión, la transición de la religión politeísta a la monoteísta. 

--~-:-----· --~ ---~ --·· -----~--- ---- ·--
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e) En lo socioeconómico.- A la organización del trabajo va a 
generar la división sociosexual del trabajo y con esto la división 
emocional-ideológica del trabajo sexista, asignando a la mujer 
trabajos como limpieza, crianza de los hijos y prestación de 
servicios sexuales. Teniendo el hombre el control de la 
acumulación de los bienes generados por dicho trabajo en toda la 
sociedad. 

d) En lo sexual va a generar la acumulación 
sexuales por un hombre o un grupo predominante, 
la instauración de la monogamia formal, y 
poligamia velada y controlada por el· padre. 

de los servicios 
hasta y a pesar de 
subyacente en una 

El patriarcado requirió para su instauración y reproducción social 
la implementación de mecanismos explicitas de poder, por esto se 
va a caracterizar en: 

1) Sometimiento de la maternidad.- Es un proceso mediante el cual 
se constri~e el papel de la mujer al cuidado y procreación de 1os 
hijos, así se estructura la ideol.ogización de la maternidad, el 
embarazo y la procreación con simbolo mágico de dadora de vida. 

Esto redunda en la educación de la mujer únicamente para ser 
"madre" esto tiene su contradicción mayor con la aparición del. 
control natal.. Pues la mujer se dedicaba tan sólo a procrear ahora 
el excedente de tiempo es empleado por la sociedad de conswno para 
convertirla en objeto de éste. Es por ello necesario tener una 
posición crítica ante el patriarcado y sobre todo de la mujer en 
el uso de anticonceptivos, es decir la utilización de estos 
implica recuperar su cuerpo y su tiempo para la realización de 
objetivos propios en un proyecto personal y con esto no se 
convierte ni en máquina-objeto-reproductora sexual, ni en máquina 
objeto-consumista. 

Esto tiene relación directa y estrecha con el planteamiento de la 
estructuración del carácter social en la sociedad contemporánea, 
pues esta se basa en transformar los usos o costumbres, en 
realidad son deberes o trabajos para el orden establecido, en 
hábitos, gustos o aficiones, y es aquí como el consumo se 
convierte con una carga de hedonismo consumista en un supuesto 
''placer'', aquí radica la frustración de gran parte de la población 
refugiada en el consumo como conducta evasiva. 

2) La represión de la sexualidad femenina.- Es el control y 
manipulación de la sexualidad femenina fundamentalmente debido al 
siguiente hecho: la mujer es teóricamente ilimitada en 1a 
producción de orgasmos, mientras en el hombre es limitada. 

Lo anterior fue demostrado ampliamente por los doctores Master & 
Johnson. 

Esto es para el patriarcado un elemento subversivo en tanto atenta 
con la estructura de poder patriarcal, es decir del caos 
patriarcal. La conciencia de este hecho biológico, el de la 

_t.,,.. .... ~--·-·---~ ___ w. 
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desventaja sexual, si se le pudiese llamar asi, porque es una 
caracteristica cuantitativa y no cualitativa del hombre frente a 
la mujer, si la mujer fuese libre de ejercer la sexualidad 
plenamente, esto seria un atentado al orden patriarcal, el cual 
hace aparecer como "lógico" y "normal". Las normas de este orden 
patriarcal entre ellas esta la libertad limitada de la mujer de 
ejercer su sexualidad monogámica. El encubri1niento de la 
desventaja sexual masculina tiene su más elevada contradicción en 
el sexismo o "machismo". El cual es tan sólo un mecanismo de 
defensa masculina ante dicha desigualdad. 

Esta desventaja en el terreno biológico-sexual y en el terreno 
sociosexual se trata de equilibrar con la institucionalización de 
un orden controlado~ a la mujer, a través de diferentes mecanismos 
de control social. 

El más generalizado es la medicalización de la sexualidad femenina' 
como es la histerización de la sexualidad y constreñir como 
derecho escrito la monogamia solo para la mujer y como derecho no 
escrito el permiso al hombre pueda ser poliga.mo .. 

3) La apropiación del trabajo femenino e infantil, generó al 
principio de la civilización una incipiente acumulación de 
capital, y ahora en la doble jornada de trabajo por parte de la 
mujer, es fuente también de acumulación de c..:ipital en el área de 
servicios.(Ver trabajo doméstico en el capitulo 4 funciones de la 
familia) 

Esto se une con el desdoblamiento de las funciones de la familia 
en mercancías, con dos mecanismos de acumulación de capital: el 
ahorro del capitalista al no pagar el trabajo doméstico y la venta 
de electrodomésticos implicados en el desarrollo de estas 
actividades, las cuales eran funciones desarrolladas al interior 
de la familia, incentivando el carácter social mercantil. 

4) Articulación del sistema de dominación patriarcal con el 
sistema de dominación capitalista expropiándole al obrero su 
trabajo, se expresa en el nivel económico a través de la plusvalía 
y en el nivel ideológico le expropia su conciencia. De esta manera 
los hombres o las clases sociales dominan a las mujer y otras 
clases sociales poniendo en juego la fuerza, las costumbres, la 
educación y la división social y emocional del trabajo, conjugadas 
todas ellas dan como resultado el sistema patriarcal en tanto 
institucionalización del orden social masculino. En tal sentido 
todas estas instancias determinan cuál es el papel de las mujeres, 
como lo deben interpretar o asumir con el fin de estar sometidas 
al varón. 

La orientación política de lo anterior, es la reproducción del 
orden social a través de la familia patriarcal. 

La familia patriarcal 
donde el padre es la 

es una forma 
cabeza formal 

de organización familiar 
y quien ejerce el poder. 

~--=·:...:.--
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autoridad del padre es absoluta y definitiva, tanto al interior 
como al. exterior. 

La· famil.ia patriarcal a menudo es una familia extensa consangu1.nea 
donde e1 patriarca es el miembro masculino de más edad. La familia 
china tradicional, la familia del antiguo Israel y la .fa.mi lia de 
la antigua Roma, son ejemplos de la ~amilia patriarcal clásica. En 
occidente se ha diversificado la forma de familia patriarcal en 
autoritaria, católica y autárquica, teniendo diferentes matices y 
aún subsistiendo con la matricéntrica. 

Existen dos tipos de familia patriarcal los cuales merecen 
atención en esta gama de matices: la generacional y la que 
subsiste con el matricentrismo, a continuación se presentan 
caracter1.sticas de cada una de ellas: 

a) Familia patriarcal generacional: "es una moda1idad externa de 
la familia patriarcal, en la cual sus mujeres e hijos y 
eventualmente también nietos permanecen bajo la potestad del padre 
hasta la muerte de éste. La familia generacional comprende tres o 
cuatro generaciones. Durante la vida del padre no existe 
emancipación de los hijos; va unida entonces a una ligera pérdida 
de rango o estado como en el derecho romano capitis di minutio 
mínima. Este tipo de familia es el signo aristocrático y tras la 
caída del imperio romano desempeñó un papel importante, 
especialmente en el sueño''. t\5 

b) La familia patriarcal existente con el rnatricentrismo. - Es un 
tipo de familia caracterizada porque en sus inicios fue extensa y 
ahora es nuclear. En ella habitan tres generaciones con el modelo 
de la extensa y/o recomponentes familiares, aquel.1os obligados a 
regresar a sus familias de origen. Por eso la autoridad al 
interior de la familia se comparte, pero al exterior es 
indiscutible la autoridad y poder ejercido por el hombre. En 
México, es muy importante porque se generaliza en un sector 
relevante de la población. Esta es una motivación psicosocial de 
la conducta colectiva en nuestra sociedad dándose en la tronsici6n 
de la familia extensa a la nuclear como de la familia patriarcal 
con el matricentrismo. 

A continuación se explica los albores de la civili~aci6n. 

a) ALBORES DE Lll. CJ:VIL:IZAC:IÓN. 

La transición del estado superior de la barbarie a la civilización 
implicó una serie de transformaciones en el. desarrollo histórico 
desigua1 y combinado, es decir, su ocurrencia o presencia no fue 
de ninguna manera de una vez y para siempre,. más bien fue un 
proceso continuo y discontinuo, pero para su permanencia más 

115 Koing. Op. Cit. P.p. 43 
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frecuentemente fueron 
contactos culturales, 
importancia y magnitud 
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necesario las recurrencias de 
estos cambios son trascendentes 
~barcados en poco tiempo. 

mayores 
por la 

Los cambios se dieron de la propiedad comunal ~ la privada; en la 
organización social, de una sociedad sin clases a una sociedad con 
clases; en la religión, de la politcista a la monoteista; en la 
familia, de la sindiásmica a la monogárnica exclusiva para la 
mujer; en lo sexual, de la multisexualidad a la unisexualidad; en 
el trabajo, del comunal al exclusivo o privado y en lo 
institucional, de la familia hasta la consolidación del Estado. 

Estos cambios representan un proceso largo donde todos se fueron 
dando paulatinamente e interconectados. 

La estructura material de la sociedad estaba constituida por la 
fundición del mineral del hierro, el arado tirado por animales, 
(lo que hizo florecer a la agricultura); los fuelles de agua, el 

molino de brazo, la rueda de los materiales en todas sus 
manifestaciones, incluso como expresión del arte, la carreta y el 
carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, 
los comienzos de la arquitectura como arte, la construcción de las 
ciudades amuralladas con torres, el ejemplo tipico son las 
alemanas. 

Pero la pauta de la transición es el control del hombre sobre la 
fuerza de trabajo femenino, desde la nueva óptjca del poder. 

En la superestructura su más alto logro fue la constitución del 
Estado. Este tuvo sus origenes en la paternidad, en la herencia, 
todos estos pasos fueron dados en el interior de la familia, lo 
cual obligó a ésta a transformarse de sindiásmica en monogá.mica 
para poder tener el control sexual de la mujer. Esta herencia 
derivó a una acumulación incipiente del capital y con ello a la 
división de la sociedad en clases: poseedores y desposcidos de los 
medios de producción, propiciando asi a la constitución del 
Estado. 

Los pueblos donde se inició esta transición y se generali=ó a los 
demás fueron: las tribus itálicas fundadoras de Roma, los germanos 
de Tácito y los normandos del tiempo de los Vikingos. A esto 
podemos denominar como la cuna de la cultura occidental basada en 
el patriarcado. La socialización y generalización de este modelo 
se llevo a cabo gracias a la comunicación e intensificación del 
contacto cultural, a mayor variedad y flujo de comunicación entre 
los pueblos se aceleró la instauración del patriarcado, el cual se 
desarrollo de manera desigual y combinada. 

Además este proceso no fue unicausal sino mu1ticausal, es decir, 
la propiedad no fue el único elemento desencadenante de 1a 
instauración de la sociedad dividida en clases y 1a consti tuci6n 
del Estado, si no que también tuvieron que ver elementos como e1 
parentesco, la sexualidad, 1a tecnología, el desarrollo histórico, 
la comunicación, la solidaridad entre los grupos y el Don-regalo-

-......_.-- - -
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retribución entre los grupos humanos. Aunque el de la propiedad si 
es un elemento catalitico acelera un proceso a1imentándose Y 
poniéndo~e en contradicción con los demás elementos. 

Este proceso tiene 
en las penínsulas 
germánica. 

sus inicios 
itálica y 

en el mediterráneo 
greca asi como 

particularmente 
en la Europa 

El elemento fundamental en el origen del patriarcado es la toma de 
poder pretendiendo trascender t1istóricamente. 

En el orden social se conforma el derecho, es decir, el derecho 
paterno se estableció a partir de la paternidad en donde se 
declara de forma explicita la supresión del derecho materno, el 
derecho patriarcal es un ordenamiento basado en el "caos 0 

expresado este, en diferentes formas: 

1) Sexual.- La monogamia únicamente para el sexo femenino. 

2) Económico.- Acumulación de bienes por una clase social. 

3 Religioso.- Eliminación de las religiones politeístas. 

4) Social.- División de la sociedad en clases. 

Y 5) Político.- Poder excluyente y centralizado. 

A la inversión de esto, comúnmente el orden patriarcal llama 
''caos'', pero su inversión es el primer paso para su supresión. El 
establecimiento de este caos es producto de una toma de poder del 
sexo masculino sobre el femenino, y lo planteado por el estudio de 
género es una igualdad entre ellos. 

En lo psicosocial encontramos el origen del patriarcado en el 
complejo de edipo y el tabú del incesto controlados por el sexo 
masculino .. En el proceso de toma de poder actúan como mecanismos 
de reproducción y generalización del patriarcudo. 

Mediante el proceso de alienación, el ser humano se aleja cada vez 
más de la naturaleza y se abstraé más de sus propias creaciones 
como el derecho, el Estado y la cultura, por otro lado lo humaniza 
en tanto puede reconocerse en e1los y lo deshumaniza en tanto 
aparecen como si no fueran creaciones humanas. 

El ser humano a través de su conocimiento busca justificaciones 
que le permitan estar dentro del mundo natural, es decir, estar 
animalizado, aunque este trayecto lo separa de ella, en aras de un 
bienestar relativo. La prueba de esto en la organización familiar 
es la pérdida como unidad ecológica, la cual se inicia a partir de 
la civilización. 

El matrimonio monogámico es una institución patriarcal 
relativamente reciente y eficaz permite controlar tanto la 
fetichización que el ser humano hace como la de controlar cuando 

-· --··------ -----.. -w-~_ -. -
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menos a una mujer, a1 menos en el ámbito sexual se externaliza a1 
ámbito social. 

La educación de 1a jerarquización se da a través del hacer propio 
los papeles jugados por los géneros y esto sirve de perpetuación y 
reproducción al sistema patriarcal, por eso son fundamentales los 
campos ajenos al hogar donde se cnsei-ian comportc::imientos 
patriarcales como en la escuela, la iglesia., los deportes, los 
clubes, los sindicatos, el ejército, lc:i. industria, la oi'icina, el 
centro sanitario y los n1edios de comunicación, éste es un elemento 
por el cual estas instituciones son voraces, es decir, el 
contenido de aquello aprehendido es la j er.:irqui ::ación, t.:lnto por 
género en la educación formal como en la informal y éste es uno de 
los elementos propios para perpetuar el sistema patriarcal. 

La reproducción del orden patriarcal se dio gracias a la 
asociación ideológica y mecánica de l..i familia patriarc4.1l con la 
pareja conyugal, sin tomar en cuenta como la familia monogá.mica 
patriarcal es producto de un largo proceso histórico y la familia 
conyugal es de aparición muy tardia a partir del siglo XVI y es el 
resultado de un desarrollo desde el grupo consanguinco hasta la 
familia conyugal postindustrial. Dentro de la misma ~amilía 

conyugal hay diferentes fases. 

La trascendencia del origen de la reproducción del orden 
patriarcal se da en dos niveles: psicogenético y sociogenético, el 
primero es producto del proceso mediante el cual el individuo hace 
propio dicho orden, el Psicoanálisis denomina intcrnalización al 
desarrollo individual en la adopción de pautas, normas y papeles 
de comportamiento respecto a la autoridad y poder del padre. Las 
segundas es producto de la presencia del desarrollo social en 
diferentes instancias como las instituciones, procesos y 
movimientos sociales de conducta colectiva respecto a la 
estructura de poder del Estado patriarcal. 

El resulta do de asumir estos dos ni veles y lo producido por la 
institucionalización de la toma de poder es la subordinación de la 
mujer por el sexo masculino, es decir, la mujer se encuentra 
oprimida en el nivel de la dominación politica y explotada en el 
nivel de la dominación económica, debido fundamentalmente a un 
elemento histórico-político implicando el control de la sexualidad 
tanto de la mujer y el niño, como la predominancia de la 
paternidad sobre la maternidad. 

Estos desembocaron según los antropólogos en dos soportes: el 
religioso y el económico, el primero se basa en el culto a los 
ancianos muertos, sacrali::ación, entierro y presencia de tumbas. 
El control del tótem por el sexo masculino instaura el culto a los 
manes o penates. Mientras el parentesco matriarcal del clan 
totémico, obedece al mismo principio del. parentesco patriarcal. 
romano ligado íntimamente a la re1igi6n cristiana: el segundo se 
basa en la propiedad territorial del hogar y de las tumbas de aquí 
su relación. 

=.,.-=--------------~.-------------- -------..-.-----·-- ·---------·-.--,.----===,,,..-=..:.. 
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Ya instaurado el patriarcado, en la familia hubo una transición de 
la familia del clan a la familia de la civilización o de la 
comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases con un 
Estado. 

En este sentido tenemos los siguientes puntos: 

1) Del prestigio social 
parentesco edad y sexo, 
producción y con el 
diferentes matices. 

adscrito a un individuo sobre l.a base de 
la posición guardada con los medios de 

conocimiento para explotarlos en sus 

2) De el poder o toma de decisiones se daba por el anciano más 
viejo del clan erigido como intermediario de l.os dioses con quien 
los parientes del grupo extenso se mantenian unidos, los 
controlaban a partir del. matrimonio, o sea la primera etapa de la 
vida familiar de los jóvenes agudizándose esta con la inst~uraci6n 
del patriarcado y su externalización en gerontocrucias dadas en el 
Modo Asiático de Producción (M.A.P.) y derivada hasta nuestros 
dias en Estados totalitarios. 

3) De una comunidad dedicada a la ca=a y agricultura donde fueron 
la ocupación principa1, la rusticidad el principal atributo, 
predominó e1 farnilismo a una sociedad urbana en donde se dedicaban 
a 1a alfareria, servicios y comercio donde las diferencias y 
semejanzas cobraron mayor relevancia y se dio la solidaridad 
mecánica y la orgánica. 

4) De las funciones políticas, protectoras y económicas del 
pasaron a otras instituciones; el hogar perdió su papel 
unidad productiva, y la familia le quedó muy poco, como no 
las funciones esenciales. 

clan 
como 

f"uese 

5) El matriarcado se convirtió cada vez más en un asunto privado 
que público iba más allá del control de los padres, y cada nueva 
unidad familiar tendió a independizarse de sus predecesoras. Se da 
paso al matrimonio solamente como un hecho económico. 

6) De una mortalidad 
declinando también la 
material la cual hizo 
vida. 

alta a una 
fecundidad. 
posible un 

declinación de la mortalidad, 
Esto fue generado por la base 
cambio en las estructuras de 

7) De la familia pequeña-comunal ocupando un pequeño espacio de 
vivienda y se movía como unidad libre, a l.a familia pequen.a
extendida-nucl.ear convertida ahora en la pauta dominante. 

8) De una organización comunal. farnil.iar a un sistema de pequeñas 
familias originadas hasta la civilización industrial al resto del 
mundo, esto modificó a la comunidad en su conjunto y las conductas 
colectivas. 

A continuación tenemos el poder del hombre dentro de la familia. 

=================--- -:~-: .. _ ------------·-



CAPfnll..01 163 

b) PODER DEL HOMBRE DENTRO DE LA FAMJ:L:IA. 

El gobierno al interior de la familia es 
y de control llevado a cabo por el 
sustitución, conduciendo la decisiones 
orientación. 

un ejercicio de autoridad 
padre o un hombre en 
de la familia bajo su 

Los orígenes psicogenéticos del poder al interior de la familia 
son dados por: la introyección de las figuras parentales y la 
introyección de las normas y valores sociales fundamentales en la 
reproducción social del poder, es decir, el individuo aprehende 
las figuras, normas y valores sociales donde se desarrolla un 
doble proceso al. hacerlo suyos: 

a) El individuo se va identificando a lo largo de su desarrollo. 

Y b) Los externaliza al resto de la socieda"d, 
toma de poder históricamente trascendente 
social, política y económica. 

lo cual, implicó una 
en la organización 

Estos elementos son parte del aseguramiento de la reproducción 
social del poder patriarcal. 

Los orígenes psicosociales se 
colectivas cotidianas conformados 
del orden social patriarcal, es 
natural la dominación patriarcal y 

encuentran en las conductas 
ideológicamente la estabilidad 
decir, aparecen como lógico y 
la explotación capitalista. 

Por ende para realizar un trabajo donde se aclare y se confronte 
este orden, es necesario trabajar y dilucidar los elementos 
inconscientes y conscientes de las figuras parentales y 
relacionarlos con: las normas y los valores sociales y por otro 
las conductas colectivas cotidianas, aunque también será necesario 
el estudio integral en una comunidad concreta. 

Los mecanismos del poder al interior de la familia son: 

Institucionalización del matrimonio donde se asegura tanto la 
residencia de la mujer corno la reproducción-proliferación de 1a 
estructura de poder en la familia.116 

- Directos aquellos cuando el padre controla a nivel microsocial, 
por analogía lo sucedido con el Estado cuando realiza esta acción 
a nivel macrosocial. El padre lo realiza a nivel físico, 
psicosocial y simbólico, es decir, va desde l.a agresión física 
hasta la violencia simbólica. 

1 16 " ... en las sociedades patriarcales, se desarrolla un complicado aparato 
para asegurar la continuidad del matrimonio. Esto es especialmente cierto en 
las sociedad en que la mujer abandona su propio grupo consanguíneo y pasa 
a vivir en el de su marido." Linton. Op. Cit. P. 14 
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Indirectos aquellos cuando el padre realiza a través de 
chantajes y en complicidad con otros miembros de la familia, 
también lo realiza a nivel físico, psicosocial y simbólico. 

La existencia del matrimonio es una expresión del orden patriarcal 
en sus diferentes formas: sexual, parental y contractual. Tanto en 
su aparición, desarrollo, dcíensa y reproducción. 

El matrimonio es la base de la familia patriarcal y luente de su 
reproducción social. 

La familia patriarcal es una forma. de organización social basada 
en la aparición de la paternidad en donde el padre ejerce la 
autoridad y el poder. Existiendo con su aparición una relación 
estrecha entre sociedad patriarcal y socied_ad clasista paralelas, 
en el momento de cspecia.li=arsc se rclacionn como dominación 
patriarcal y explotación capitalista. Esta familia produce un tipo 
de cultura. 

La cultura patriarcal es el conjunto de normas, valores y simbolos 
sociofamiliares los cuales giran en torno a la paternidad y sirven 
de enlace al interior de la. familia, de la dominación patriarcal a 
la dominación-explotación estatal ambas erigidas biljo los mismos 
preceptos. 

Las características de la cultura patriarcal son: 

Patrones de ~omportamicnto basado en la preeminencia 
descendencia-parentesco patrilineal, el nombre patronimico 
residencia patrilocal. 

de 
y 

la 
la 

- Surgimiento a la par de la culturu correspondiente a la sociedad 
dividida en clases, es decir, ambas surgen en un periodo de 
transición a nuevas formas de explotación y dominación basada en 
las diferencias sexuales. 

- Con su especialización surge la cultura de masas propia de una 
sociedad alienada o extrañada de sus propias creaciones, en este 
caso los mecanismos de poder, donde se han perdido interés en los 
grupos primarios y los vínculos interpersonales. 

Es una interpretación del mundo circunscrita 6 a partir de la 
figura masculina paterna. Por ejemplo las religiones monoteístas, 
las guerras, la industria, las figuras patriarcales, el derecho 
paterno y las explicaciones de los fenómenos naturales en torno de 
la sociedad patriarcal. 

- La estructura emocional de la familia trad~cional donde existe 
una división social del trabajo dictaminada bajo las bases 
tradicionales del patriarcado y donde se ha establecido una 

= 
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capacidad de transformación muy elevada 
preceptos que la constituyen.117 

pero observando 

Uno de los preceptos más importante es la paternidad. 

los 

La paternidad es una institución masculina surge de la :familia 
patriarcal y del contrato social patriarcal, lo cual establece un 
régimen donde eJ. padre va a regular las relaciones y procesos en 
la familia sin discusión, su palabra es ley, decide enlaces, 
herencia y educación. 

La paternidad es un vínculo de parentesco por v~a paterna 
fundamentalmente simbólico, mientras la maternidad es un hecho de 
facto, la paternidad un hecho sociosimbólico. 

Existen d9s tipos de paternidad como elemento demográfico. 

Paternidad voluntaria es aquella 
regulación de la natalidad en cuanto 

donde se da el control 
a su momento y su número. 

Existen dos tipos en cuanto a su vinculación. 

o 

1) Paternic:l.ad biológica es aquella 
progenitor e hijo se establece a través 
cuales son difíciles de delimitar y al 
una ideología patriarcal. 

donde la relación entre 
de vínculos sanguinos los 
encontrarse envueltos en 

2) Paternidad sociol.6gica es aquella donde el esposo o padrastro, 
asume la paternidad funcional, independientemente de su relación 
biológica. 

c) PATRICENTRISMO. 

El patricentrismo es un orden social derivado del sistema político 
patriarcal en el cual el padre tiene una posición periférica, este 
orden social es típico de la cultura occidental por lo que se da 
en el antiguo Israel, la antigua Roma y la familia china 
tradicional de donde surgen las bases para la familia moderna 
occidental. 

En este orden social se 
miembro masculino de más 

da la figura del patriarca 
edad en la comunidad y que 

como aquel 
en algunas 

11 7 "El papel dominante del marido patriarcal y el papel en apariencia 
dependiente de la esposa expresaban la estructura emocional del núcleo de Ja 
familia tradicional. En el matrimonio moderno. el equilibrio entre el marido 
y la mujer se ha desplazado. Cada uno de los cónyuges representa Ja doble 
aspiración de nuestra cultura de transición. El papel del marido no se ha 
liberado de las responsabilidades y de las ilusiones del marido -padre
patriarcal. Se espera que cumpla sus funciones para dar satisfacción a esta 
ideología, pero al mismo tiempo, se le exigía que reconozca la igualdad y en 
cierto sentido, la independencia de su esposa." Thersen Benedek. La 
estructura emocional Je /afamilia en la "familia". P. 160. 
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re1igiones significa tener otros papeles que se externalizan y son 
parte del prestigio social en la comunidad, un ejemplo de esto son 
los católicos ortodoxos griegos. 

La familia patricéntrica derivada de este orden social es aquella 
donde el centro es la figura paterna real o simbólica y en torno a 
el giran los otros elementos, los procesos y las relaciones. 

La imp1icación socio1ógica de que las relaciones sociales giren en 
torno al padre son: 

a) Externalización del poder de la familia del padre hacia la 
sociedad. 

Debido a la historia de conformación de la familia en México y de 
sus di1erentes variables o readecuación al momento histórico 
determinado, encontramos por un lado, a una ·larga experiencia en 
la no decisión de la vida individual, de la vida cotidiana y vida 
social, lo cual desembocó en la constitución de Estados 
absolutistas y autoritarios. Y por otro, en la formación de un 
carácter social acumulativo-receptivo. 

b) La rápida difusión de la estructura de gobierno de la familia a 
otras instituciones sociales como: la escuela, el centros de 
recreación y los medios de comunicación para aplicarla y 
reproducirla .. 

Y c) La división social y emocional del trabajo de acuerdo a los 
parámetros del patriarcado. 

Existe una 
remitida a 
patriarcado, 

relación entre orden matricéntrico y patricéntrico 
la refuncionalización del matricentrismo por el 

antes ya analizado. 

Sin embargo, la familia 
desencadena un proceso 

como célula básica del Estado mexicanol18 
de alienación o alejamiento-extrai"lamiento 

118 " ... la familia es la célula básica del Estado. desde una posición 
intelectual militante en contra del autoritarismo. es tanto como afirmar que 
la familia monogámica constituida es la célula cancerosa de la sociedad. Y 
esto es el porque la claridad que pueden haber alcanzado los hombres 
urbanos acerca de su diferenciación individual y de sus capacidades 
cooperativas (claridad cuya gestión más relevante se observa en Marx., 
Nietche y Freud) tiende a aclarar al Estado como un aparato de dominación 
al servicio de una clase de hombres especializado en la represión. la censura 
y la transacción de la autonomía relativa de los individuos y no como un 
auténtico ponador e investigador de los valores de la sociedad en su 
conjunto. Este cuestionamiento radical, frente a los estados que impone su 
voluntad panicular, ya sea en nombre de la burguesía. de la clase media o 
del proletariado, puede contemplarse como el punto de partida de un largo 
proceso de explotación y de ensayo su relación a modalidades del cambio 
social que de una manera efectiva y profunda resultarían menos represivas 
(Marcuse) y menos alienante procreadoras del extravío (Sanre, Laing) que 
las observables en el socialismo totalitarios actuales. Para no hablar del 
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de 1as instituciones creadas por los mismos individuos, por eso 1a 
familia contiene diferentes e1ementos de la comunidad haciéndola 
unidad de análisis en este proceso, este es el más trascendente y 
necesario de esclarecer en este momento postindustrial donde las 
relaciones de producción, la tecnologización de los controles 
sociales y las relaciones familiares se han ido diferenciando, 
diversificando y nuclearizando cada vez más. 

Esta óptica abrevada desde el feminismo es una toma de conciencia 
con elementos importantes en el esclarecimiento del estudio de la 
familia a partir de la óptica del estudio de género y de un 
proceso dual: por un lado del extra~amiento de los miembros de la 
comunidad ante sus creaciones como lo es el Estado y por otro la 
posición de la mujer como opuesta al orden patriarcal en sus 
cuatro manifestaciones ' más importantes: las psicológicas, 
económicas, juridico-político y sexuales. 

La primera correspondiente a la alienación estatal y l.a segunda 
como consecuencia de ésta. 

La enajenación estata1 se caracteriza por: 

a) La división de la sociedad entre poseedores y desposeidos de 
los medios de producción, es decir, en las clases sociales. Este 
es el origen y una de sus bases. 

b) Este aparato administrativo, politico, 
psicosocial esta encargado de ejercer el 
mantener el orden social existente. 

económico, militar y 
control social y de 

c) El Estado es una elaboración del ser humano dentro de1 
desarrollo histórico. 

d) La ideologia cubre al Estado y hace aparecer como una entidad 
autónoma e independiente del ser humano asi como necesario e 
imprescindible "para mantener un derecho imparcial y colectivo", 
lo cual solamente cubre su carácter clasista y patriarcal con una 
orientación al benefició de grupos e individuos especificos y 
concretos. 

e) El carácter eterno de la prevalecencia del Estado es la cúspide 
del extrañamiento de una obra humana, aparece como independiente y 
ahora los domina. 

f) Una de las bases del Estado es ia propiedad privada en la cuai 
se han sustentado un conjunto de instancias hasta llegar a su más 
elevada sofisticación, este proceso sigue el ritmo de los ciclos y 
desarrollo económico, 1o cual lo hace un proceso muy vertiginoso. 
Esta sofisticación última se manifiesta con la tecnologización de 

elitismo a ultranza de los capitalinos "representativos" (es decir. teatrales) o 
abiertamente punitivos. persecutorios, psíquicos y de controles fascistoides." 
Antonio Delhumeau. Op. Cit. P. 27 

·~---=------------------..,------·-----···----·---------·..,-.-,_,..-;===""'-="'"' 
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J.os controles sociales e instauración de.l Estado Panóptico. Lo 
anterior nos l. leva a reflexionar: el Estado no va a desaparecer 
únicamente con la desaparición de la propiedad privada, aunque va 
a ser un elemento necesario para llevar a cabo esta supresión. 
También es necesario desmantelar la dominación de género, esto es 
el poder patriarcal, pues va de la mano de la clasista. 

La familia como unidad de micropodcr se generaliz~ en la sociedad 
dando como resultado la socialización de este modelo, 
constituyendo de esta manera un macropoder en el cual el Estado es 
la institución depositaria de dicho poder, también se manifiesta 
su complejidad, desarrollo, orientación y contradicciones. 

En la familia las relaciones de poder se dividen en; horizonta.les 
entre esposos, hermanos, primazgo y compadrazgo y verticales entre 
generaciones ambas se subdividen en espacios, papeles y jerarquias 
estando íntimamente con las relaciones de producción económica y 
relacionadas con las de producción y reproducción del poder, es 
decir creación de realidades. 

Su difusión en la sociedad implica, asegurar su reproducción y el 
sistema patriarcal de propiedad. 

Esta reproducción se da en un momento de desarrollo histórico y es 
un elemento preponderante del Estado clasista, ahora se le debe de 
agregar el calificativo de patriarcal para estudiar las dos 
aristas fundamentales, la explotación dentro de la estructura de 
clase social y la dominación dentro de la estructura de género. 

Estos van a impactar 
familia con un gobierno 
familia. 

fundamentalmente 
especifico y de 

a la estructura de 
acuerdo a un poder en 

la 
la 

Por ello sólo después de haber analizado las formas de poder en la 
familia, en su desarrollo histórico y con sus implicaciones 
pol~ticas, abordaremos a continuación la estructura de la familia 
en el siguiente capitulo como un reflejo del poder de la familia y 
en íntima correlación con el parentesco. 
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CAPÍTULO 9 
ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

La estructura familiar es el 
subyacentes tanto al interior como 

conjunto de redes socíales 
al exterior de la familia. 

Las redes sociales generan una serie de relaciones, procesos e 
instituciones especificas y determinantes por el tarna~o, 

generación, clase social y momento histórico. 

Los modelos de estructuras familiares son refuncionalizados por el 
Estado para adecuar mediante la inliibición, intensificación, 
promoción y divulgación de modelos de familia más funcional, en 
cuanto a su tamaño, forma y función. 

En esté sentido, el elemento preponderante de la estructura 
familiar es la natalidad relacionada con el proceso histórico del 
desarrollo de la familia, como institución, tanto en su control 
como en su fortalecimiento, puesto va a determinar el tamarlo, 
forma y relación de las redes socia.les en que la familia. 

O sea, el Estado desalienta o refuerza un tipo de familia a través 
de la alienación, es el eje central de la investigación. 

Estas redes sociales son subyacentes porque trascienden y se 
relacionan de manera latente a la ubicación, ciclo familiar, 
parentesco, clase social, estratificación poblacional, posición 
legal frente al Estado y desarrollo histórico de la familia. 

Mientras el parentesco es una estructura familiar a nivel 
microsocial, la estructura de la familia lo es a nivel 
macrosocial. 

Es a nivel macrosocial, donde la estructura social tiene su base y 
fundamento en la estructura familiar, como ya se señaló en el 
capítulo del desarrollo hist6r ico de la familia y el capitulo de 
poder en la familia. 

La estructura social, es la serie de patrones de conductas 
colectivas con relación a los modelos de posiciones sociales 
aceptadas y reconocidas socialmente como viables y útiles para el 
hombre, es decir, la asignación de papeles y de un carácter social 
específico. 

El conjunto de redes sociales establecidas en la estructura 
familiar tiene dos niveles: horizontales entre hermanos y 
verticales entre generaciones y tiene dos orientaciones: al 
interior de la familia y otra al exterior, donde existe una forma 
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específica de relación, respuesta y resistencia ante diferentes 
procesos sociales .. 

Encontramos al familismo, desde la escuela hasta en las sociedades 
secretas .. 

Esta identidad se externaliza a la sociedad en 
relaciones y filiaciones como son: la clase 
profesional, la gremial, la étnica y la territorial .. 

diferentes 
soci.:ll, la 

Y su opuesto es la familia nuclear 
cauce de los procesos sociales 
historicidad ~e la estructura 
demostrada .. 

restringida, surgida esta del 
urbanos, por lo cual la 

familiar queda ampliamente 

En México la familia ex.tensa actualmente la encontramos como una 
modalidad de la familia campesina, sin embargo, no toda ~amilia 

campesina es ex.tensa, hoy encontramos una compleja variedad de 
tipos de familia en términos generales se encuentra en transición .. 

Generando un conflicto de las dif"crentes interpretaciones de la 
realidad, génesis del conflicto social contemporáneo.119La 
identidad territorial, consiste en una serie de e.lement:os 
espaciales comunes e interrelaciones, dando permanencia a un grupo 
en un espacio determinado. En este sentido, la estructura del 
ecosistema constituye la organización territorial de los sistemas 
económicos y sociales de una comunidad.. Las presiones 
socioeconómicas tienen un elemento de análisis: importante en la 
correlación de hechos sociales y los grupos que habitan 
determinada área. 

Estas redes sociales son complejas y diversas, encontradas en una 
relación compleja con el desarrollo histórico de las sociedades, 
porque parte de la familia a la estructura social, en ella se 
retroalimentan y regresan a la familia a modificar orientaciones, 
sentidos y formas .. 

La reproducción del modelo familiar y de su estructura al resto de 
la sociedad se da en diferentes instancias como: la escuela, la 
fábrica, los medios de comunicación de masas, la recreación y el 
Estado. Y estas afectan a la familia para seguir un determinado 
modelo de estructura familiar o para modificarla .. 

La ubicación de las familias en México posterior a los anos 60's, 
cuando se da un proceso de urbanización y una superurbanización 
entre la población pasa de ser rural a urbana, modificado 
substancialmente a la familia en su tamaño, orientación, redes 
internas y externas .. Por lo tanto a su estructura~ 

Esta modificación ha marcado una pauta en estos procesos 
delineando un modelo de familia más funcional para el Estado y por 
ende los procesos de readecuación del Estado, el actual es un 

1 19 Raúl Olmedo. Conflicto de las interpretaciones. Conferencia presentada 
en la UNAM en el auditorio de la Facultad de Medicina "Salvador Allende" 
verano de 1981. 

============~= -.. -:··------·-- ------ ----:---~.-.. -.-.---· 
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Estado que tiene sus antecedentes en el autoritarismo y en el 
Estado totalitario.120 

E1 paso de la familia extensa en el ámbito rural a una familia en 
transición, en las grandes zonas suburbanas a una familia nuclear 
eminentemente urbana, esto ya afectó los modelos de conducta 
colectiva, de consumo, de solidaridad y de cohesión. 

La historia y los residuos de la fami1ia extensa se 
tanto en la familia en transición y la familia 
diferentes aspectos: clase social, parentesco, ta.mar1o, 
y/o conciencia de los anticonceptivos y natalidad. 

encuentran, 
nuclear en 

ideología 

La estructura de la familia en México, se modifica a partir de 
procesos sociales como son: la aculturación, la industrialización 
y la urbanización. 

A contin~ación se anal.izará a la familia extensa. 

9.1 Fami1ia extensa. 

La familia extensa trasciende a la familia nuclear y se coloca en 
oposición a ella. En la familia extensa es importante el J.inaje 
reducido, el nacimiento, la educación y la fidelidad con sus 
miembros, estos son los elementos primordial.es del linaje. 
Mientras la familia nuclear se puede estudiar como un tipo de 
clasificación empirica, la familia extensa se puede estudiar a 
través de la teoría del lenguaje. 

La familia extensa en las postrimerias de la familia, tiene un 
parentesco clasificatorio, se fue diversificando y haciendo más 
simple su estructura, pero ésta clasificación contenía a los 
esclavos, siervos y trabajadores domésticos, donde encontramos una 
relación estrecha entre desarrollo histórico de la familia y 
parentesco, mientras antes era amplia ·en su seno podia tener 70 
miembros y eso lo hacia tener un carácter de autonomta e 
independencia, hoy se encuentra restringida y la familia nuclear 
típica es de cuatro miembros. 

120 "Los mismos cambios económicos que destruyen la familia llevan 
consigo el peligro del totalitarismo. La familia en crisis produce las 
actividades que disponen a los hombres a una sumisión ciega. A medida que 
la familia ha dejado de ejercer una autoridad especifica sobre sus miembros. 
se ha convertido en terreno de entrenamiento, de ejercicio para la autoridad 
entre sí. La vieja dinámica de la sumisión familiar sigue siendo operativa. 
pero contribuye a fomentar un espiritu general de ajuste y de agresividad 
autoritaria, más que a fomentar los intereses de la familia y de sus 
miembros. El totalitarismo en su versión alemán. intento prescindir de la 
familia como intermediario casi superfluo entre el Estado totalitario y los 
átomos sociales; pero el hecho es que la familia moderna produce los 
objetos ideales de la integración totalitaria." Max Horkheimer. Op. Cit. P. 
184 

---- ·-----·-~·--
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Esto nos 1.1.eva al. debate existente entre quienes piensan: que en 
:La actua1idad la familia extensa la encontramos en la sociedad 

en di!"erentes 
e:-(istc en la 
le identifica 

contemporánea, con modificaciones y modalidades 
sociedades concretas. Y quienes piensan que ya no 
actualidad en forma pura. A la familia extensa se 
con la familia tradicional, 121 la historicidad de la estructura 
familiar queda nuevamente demostrada. 

En México la familia extensa actualmente se encuentra. como una 
modalidad de la familia campesina, el modelo de la familia 
campesina mexicana. se encuentra muy generalizada, su modelo se 
reproduce en las ciudades en diferentes clases sociales, en el 
paso del pais de una población rural a una urbana, donde el modelo 
prevaleciente es de la familia extensa y tiene otra especificidad 
a partir de 1982, en la crisis económica cu.:indo los revolventc!5 
sociales vuelven a la familia extensa, ya sea por su regreso a la 
vivienda o por su reestructuración de los la=os sociales. 

La familia extensa se relaciona con la ubicación de la familia en 
tanto un elemento definitorio, es la vivienda y aquellos miembros 
habitantes en ella, aunque va más allá de las cuatro paredes pues 
lo más importante son los lazos filiales establecidos. 

En el principio de este tipo de familia, abarcaba toda la 
comunidad, en el momento cuando los lazos consanguincos son 
cohesionados. Este es un elemento fundamental para pensar a la 
familia como una unidad de análisis para estudiar la comunidad. El 
otro elemento en el momento es que este vinculo consanguineo 
permea a los procesos y relaciones sociales. 

El origen del estudio sociológico de la estructura de la ~arnilia, 

lo encontramos en la escuela francesa sintética y geográfica de Le 

121 "A estos fenómenos se añaden otros de no menor importancia. Una de 
las características distintivas de las sociedades modernas en la familia 
restringida, fonnada por el padre, Ja madre y los hijos, que viven bajo un 
mismo techo. En épocas an1eriores, y aún persisten vestigios de ello, vivian 
en la misma casa, además de Ja familia estricta, los abuelos, los parientes, 
próximos solteros, con rrecuencia los hijos casados y Jos nietos, otras 
personas allegadas, y los criados. En algunas casas campesinas del Japón 
central, en Ja región de Shirakawa, vivían 25, 40 ó 60 personas en el periodo 
de su esplendor, hace dos siglos. Pero aún cuando las familias fuesen mucho 
más pequeñas, los verdaderos limites de Ja familias fuesen mucho más 
pequeñas, los verdaderos limites de Ja familia tradicional no se encontraban 
en las cuatro paredes de Ja vivienda, sino que se aplicaban hasta abarcar toda 
Ja aldea. Vivir en aldea era como vivir en familia, pues además de ser Ja 
mayoría de los habitantes de un Jugar, parientes entre si, la convivencia era 
constante, tanto para Jos mayores como para Jos niños. Estos últimos no 
veían restringido el modelo a imitar a los padres (para la necesaria 
"identificación" o formación de la propia personalidad) si no que en cada 
persona adulta encontraban un ejemplo concreto que enriquecía su 
experiencia. Las mujeres tampoco se veían condenadas al exclusivo trato de 
sus respectivos maridos, ya que la vida diaria les ofrecía constantes 
ocasiones de tratar a otros hombres en su propia casa, en las reuniones, en 
las faenas del campo o en las fiestas. " Carandell. Op. Cit. P. 9 
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Play, quien elabora una tipologia de la estructura familiar y de 
parentesco, la cual se centró en la vida familiar en Europa y 
América, en el Siglo XIX donde se resaltó a la familia extensa 
como la familia tronco de las regiones· semindustriales hasta l.:is 
familias inestables y desorganizadas a su parecer de las zonas 
urbanas industriales. 

Un aspecto visualizado en este esquema, es el proceso vivido por 
la familia en los paises centrales con su industrialización y 
urbanización, la modificación de la familia de lo complejo a lo 
simple de lo rural a lo urbano, de la autoridad de un patriarca a 
la del Estado. 

Este proceso lo identificamos en dos: en su estructura familiar y 
ubicación de la familia~ 

En los países subdesarrollados de América Latina se retarda tanto 
el proceso de industrialización como el de urbanización. 

En México tenemos sólo 40 anos de permanencia de los procesos de 
industrialización y urbanización, sin embargo, han sido más 
acelerados los procesos en los países centrales y esto ha 
implicado modificaciones en la fumilia. 

Le Play coincide con el planteamiento de la familia como un 
elemento necesario para conocer a la comunidad, pues el. elemento 
social se encuentra en la familia para él. También visualiza a la 
familia como unidad de ingresos donde identifica los factores de 
la vida familiar, a saber dos: clase de trabajo y situación 
geográfica. 122 

En la actualidad existe una relación entre residencia de la 
familia y estructura familiar, en esta relación la familia extensa 
corresponde a la familia rural mexicana, pero no existe una norma 
única determinante de la localidad o los lazos familiares, este es 
un elemento complejo, es decir, varios elementos y procesos se 
conjuntan para dar corno resultado a la familia extensa. 

122 "Sintió la necesidad de hallar el elemento social y creyó encontrarlo en 
la familia, a la que dedicó su importante serie de monografias Lc.'i Ou"it!rs 
Des Deudo mendes; pero como, a la vez.. consideraba necesaria la 
cuantificación en sociología, se fijó en la renta familiar, expresión numérica 
de la condición real y completa de dicho elemento social ("todos los actos 
que constituyen la vida de una familia de trabajadores se traduce más o 
menos directamente en un ingreso o en un desembolso"). Por otra parte, los 
factores de la vida familiar son dos: clase de trabajo y situación geogni.fica. 
Ahora bien, este método es aplicable al estudio de las organizaciones 
sociales más complejas, como la provincia, el Estado, etcétera.; es decir. que 
es el método sociológico propiamente dicho. Reconoce Le Play que así 
como la familia influye en las agrupaciones más complicadas, éstas a su vez 
repercuten sobre ella. No se limitó, por lo demás, a una sociología 
puramente cognoscitiva sino que intentó aplicarla a la resolución de los 
problemas sociales, especialmente a los de las clases trabajadoras. Creó toda 
una escuela sociológica., cuyos continuadores más destacados han sido E. de 
Tourville y E, Demolins." Echánove Trujillo. Op. Cit. P.p. 276-277 

··-·--·-· ----~--
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Los más 
l.ocal.idad, 

importantes de estos elementos 
el. poder y l.a sol.idaridad. 

son: clase social, 

1) C1ase socia1. - Es donde una relación social se diferencia en 
grupos y familias. Y en la presencia de la estructura de la 
familia extensa se encuentra en diferentes clases sociales, 
predominantemente en la familia del campesino, aunque en la 
burguesía también se da y además los lazos o ligas, son del modelo 
de familia, es decir, extraidas de la familia extensa como son: el 
patriarca, alianzas, parentesco y filiaciones formules. 

2) La loca1idad o ubicaci6n de la familia en tanto espacio común, 
se identifica al grupo "nosotrosº la familia rural esta 
identificada con la familia extensa, sin embargo el modelo de la 
familia extensa la encontramos en la familia urbana también, hasta 
cuando surge la familia nuclear que implicó un rompimiento con la 
extensa, pero en los paises subdesarrollados como México, con un 
proceso de urbanización e industrial tardio donde el modelo de la 
familia extensa se encuentra por toda la urbe en diferentes 

·aspectos y mezcladas con nuevas formas de relación. 

3) Poder en tanto relación social orientada a la dominación y 
explotación, la familia extensa se le identifica con la familia 
patriarcal tradicional, sin embargo encontramos la estructura 
sexista en las modificaciones de ésta, incluso en algunas comunas, 
aunque su propósito explicito sea romper con dichos vincules. 

Y 4) So1idaridad como la::.o de unión iniciando en los l.a=.os 
consanguíneos a nivel sociogenético y se diferencia y diversifica 
a partir del desarrollo de la familia, y de la interrelación con 
los procesos sociales, por eso en la familia extensa se encontró 
diferentes vínculos de solidaridad: ascendente, descendente, 
paral.elo, colateral. y simbólico, trascendiendo a diferentes 
ámbitos de la sociedad. 

En México encontramos la familia extensa típica, 
tradicional, con las siguientes caracteristicas: 

aunque no 

1) 

2) 

No existe un modelo único para la composición de la residencia 
de la familia, aunque la tendencia preferencial es patril.ocal, 
es decir, la familia de procreación reside en la vivienda del 
padre paterno del esposo, implicando un fortalecimiento del 
patriarca, que traducido a la cultura mexicana es el "tata". 

La familia extensa no tiene porque ser necesariamente grande, 
al igual la familia nuclear no tiene porque ser necesariamente 
chica. El elemento definitorio de la familia extensa es el 
tipo de lazos establecidos en su seno. Lo anterior nos lleva a 
reflexionar en torno a la oposición entre grande y pequeño, 
antiguo y moderno que no necesariamente es análogo o 
semejante, teniendo diferentes implicaciones en el desarrollo 
histórico del. estudio de l.a familia en sus modal.idades 
precientíficas, científica y paracientífica, consideramos a 
los elementos opuestos necesarios para dividir, clasificar y 
expl.icar, l.as cuales son funciones inherentes al. oficio del. 
sociól.ogo. 
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3) En la familia extensa lo im~ortante son los lazos organización 
y estructura de la familia. 23 

La familia extensa tiene siete diferentes variantes 
rel.ación y vínculos, unidos de forma modificada y 

con matices de 
estos son; a) 

familia troncal, b) familia generacional., 
fideicomisaria, d) familia compuesta, e) familia 
familia extendida y g) familia conjunta. 

A continuación la familia troncal 

a) FAMILIA TRONCAL. 

c) familia 
expandida, f) 

La familia troncal es una modificación de la familia extensa, 
siendo más pequena, puede incluir hasta dos familias nucleares y/o 
otros miembros que no logren conformar otra familia. Los bienes 
familiares se trasmiten al hijo elegido por el padre, la propiedad 
no se subdivide constantemente de generación en generación, en un 
proceso de empobrecimiento o acumulación de la herencia, ni 
tampoco se heredara automáticamente por el hijo varón como sucede 
en el. mayorazgo y ésta familia tiene mayor grado de cohesión 
social, la familia nuclear-conyugal-individuali5ta se da en l.as 
sociedades industriales. 

La familia troncal surge a nivel psicogenético cuando tras de la 
muerte del padre los hermanos junto con sus mujeres e hijos 
permanecen viviendo bajo el mismo techo y trabajando en común, a 
nivel sociogenético, éste tipo de familia extensa go::a una enorme 
difusión en la antigüedad y en nuestros dias aparece este modelo 
en el tercer mundo en la familia campesina. 

La diferencia entre familia extensa y troncal estriba cuando la 
segunda modifica a la primera y porque tiene motices de 
diferencias en los siguientes elementos: dominación, espacio y 
denominación o nombre. 

123 "Pero la cuest10n reside en si debemos conformamos sólo con este 
aspecto exterior y si con ello despreciamos problemas fundamentales. De 
hecho existen razones que aconsejan cautela: a) hay que guardarse de creer 
que antes han existido «Solamente» familias extensas; es mucho más facil 
constatar que en otros tiempos se han dado junto a los diversos tipos de 
familia extensa pequeñas familia con escasos miembros. y ello tanto en el 
proletariado no propietario rural como en el urbano. Lo mismo vale para el 
tercer mundo. Las sociedades con sólo un tipo de familia constituyen una 
excepción. b) Por otro lado, la existencia de familias extensas del tipo de 
familia troncal excluye una alternancia de fases entre la agrupación de la 
familia y su periódica dispersión en familias nucleares mas pequei\as. c) las 
familias extensas no tienen por qué ser siempre «grandes» ... d) las familias 
extensas pueden también reconstruirse tras periodos de reducción a familias 
nucleares, como ocurrió en el ámbito del antiguo imperio romano tras el 
hundimiento del poder perdieron mucho por la alta monalidad infantil, la 
cuestión no estriba en la oposición de grande y pequeño, sino en diferencias 
estructurales. Incluso en pequeñas familias se da un grado asombrosamente 
alto de diferenciación de relaciones predominantes." Koing Op. Cit. P.p. 46, 
47,48y49 

----.,-.,,...,,,,..===~--=,.__· . ·----.,.,, 
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La estructura de dominación en 1a familia troncal esta sujeta por 
e1 hermano elegido por el padre, él sustituye la autoridad paterna 
y en la extensa, el hijo varón mayor, automáticamente sustituye la 
autoridad paterna en caso de muerte. 

La estructura espacial, en la familia troncal correspond~ al 
espacio de la comunidad sea patrilocal o matrilocal. En la familia 
extensa mexicana corresponde a una estructura patrilocal. 

El soci61ogo alemán Rcn~ KOing solo reconoce dos tipos diCerentes 
de familia extensa; la troncal y la gcneracionai.124 

La familia troncal hu podido prevalecer en la familia rural
campesina, en México cobran mayor significado en el proceso de 
migración del campo a la ciudad, donde las grandes masas de 
rnigrantes traen consigo la estructura de la familia troncal y 
podemos ver colonias de una provincia, teniendo los mismos modelos 
de vinculación que tenian cuando estaban en su lugar de origen 
como: festividades, parentesco y nombres de localidades. 

En el proceso histórico de la fumilia se ha desarrollado a la par 
grados diferentes de cohesión social correspondientes a una 
determinada estructura familiar. La familia troncal se caracteriza 
por tener un elevado grado de cohesión social, ya por las fuerzas 
sociales vinculadas por la filiación y el parentesco nmp1io, 
fortalecen los papeles, las normas y los mandatos dados en una 
famiJ.ia y se extiende en una comunidc:id para integrar la como un 
cuerpo sociocultural. 

La familia troncal destaca el elemento de dominación en la familia 
extensa. 

Por ello a continuación se abordara a la familia generacional. 

124 "Dos tipos de familia extensa. Cuando se contemplan familias de esta 
amplitud suele olvidarse que puede tratarse de dos tipos totalmente distintos 
que han jugado en la historia papeles muy diferentes. aunque a veces han 
desarrollado formas mixtas. Entendemos bajo el término de familia extensa: 
a) la familia troncal Uoint family), y b) la familia generacional (generational 
family). a) La familia troncal surge cuando tras la muerte del padre los 
hermanos (en sentido amplio). junto con sus mujeres e hijos, no se separan. 
antes bien permanecen juntos sobre el mismo suelo como comunidad 
indivisa de herederos y trabajan en común. Este tipo de familia extensa goza 
de una enorme difusión en la antigüedad y en nuestros días; parece ser el 
prototipo de la familia campesina donde el comienzo del sedentarismo y a 
sobrevivido como tal, hasta hoy. especialmente en el tercer mundo. Además 
este tipo de familia se ha adoptado a otras actividades económicas, como por 
ejemplo el transpone terrestre y marítimo. las asociaciones de familias 
amigas o políticamente aliadas en los albores del capitalismo (por ejemplos 
los bancos de los Médici. los Fúcar y otros). y también en el capitalismo 
industrial, en el cual a pesar de una aversión política general contra tales 
alianzas de familias, puede estar ligada una fortuna a una familia troncal a 
través de acuerdos informales ... Mientras que este tipo de familia extensa 
juega todavía hoy un papel altamente imponante en el tercer mundo, en 
Europa ha perdido vigencia." Ibídem. P.p. 42-43 

--c.- ----- -----------------·--,_~--'"'====,,,.-=~ 



CAf'truLO• 177 

b) FAMILIA GENERACIONAL. 

La fam.il..ia generacional. es 1.a familia patriarcal donde habitan 
bajo el mismo techo tres generaciones: abuelos-hijos-nietos 
permaneciendo bajo la potestad del padre hasta su muerte. En 
México es importante el "tata" al nivel de simbolo de una figura 
social real externalizada en el resto de la sociedad. 

Este tipo de familia hace la diferencia a la cohabitación de tres 
o más generaciones en la misma vivienda. 

A continuación se expondrá la familia íideicomisaria. 

c) FAMILIA FIDEICOMISARIA. 

La famil..ia. fideicomisaria es aquella parte de la familia extensa 
donde los intereses individuales se subordinan al bienestar de 1a 
familia cómo un todo, a partir del desarrollo histórico donde la 
familia ha perdido grados de cohesión grupal implicado una ruptura 
con los lazos solidarios por una diversificación de las uniones de 
lazos. En la familia fideicomisaria todavia se tiene un alto grado 
de unión de los miembros. Reflejado en poseer una identidad propia 
donde las generaciones presentes, pasadas y futuras son 
depositarios de la sangre, los derechos, la propiedad, el nombre y 
la posición de la familia. Resulta tipica de las sociedades 
rurales donde la familia todavia constituye una unidad económica. 

Este último elemento es el definitorio de la familia 
fideicomisaria, el paso de la unidad económica productiva 
autosuficiente a unidad de consumo se realizó con una diversidad 
económica de consumo dependiente, este proceso acontecido en 1os 
últimos 25 años. 

La familia fideicomisaria hace referencia a la autosuficiencia de 
la economía, la cual fue una particularidad de la familia extensa 
y de la generalización de los procesos. Al interior de la familia 
se external.izan en la comunidad. 

A continuación veremos a la familia compuesta. 

d) FAMILIA COMPUESTA 

La familia compuesta. es el grupo social compuesto por dos o más 
familias estrictas emparentadas entre si, utilizando una vivienda 
común derivada de la familia extensa y poliginia. 

La familia compuesta es aquella donde se entrelaza los lazos de 
dos o más familias nucleares a través de la práctica de 1a 
poligamia, en México como ya se señalo es una práctica socialmente 
aceptada por el hombre. 

En México esta configuración se debe más a fenómenos social.es y 
económicos que a un elemento democrático, de aquí la importancia 
de la figura del padre, aunque ausente este iterre.lacionada con 
dos o más nücl.eos familiares y se refuercen la figura del ''tata", 
el cual viene a ser el padre de la madre sustituto del padre 
biológico. 

En esta familia se pone de relieve los lazos sanguinos en forma 
horizontal estructural a dos o más familias. 
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Por eso a continuación se explica a la familia expandida. 

e) FAMILIA EXPANDIDA. 

La fami1ia expandid.a es aquella donde los parientes solteros o 
viudos de la familia paterna o materna, viven junto con estos, 
siendo esta una variante de la familia extensa en tanto vinculas 
entre primos o hermanos solteros con los casados viviendo en el 
mismo sitio. 

Este tipo de familias extensas modificadas se caracterizan por: 

Existir un proceso de escisión sobre los 
cercanos con los cuales se establecen 
estructurales en mayor o menor grado. 

parientes 
vincules 

lejanos y 
de lazos 

La presencia de las formas de convivencia y las correspondientes 
constelaciones familiares, sigue siendo la figura del padre 
preponderante en la familia en México. 

La familia cuando se afecta sustancialmente por los fenómenos 
económicos, existe el riesgo de la presencia de Estados 
totalitarios, los cuales aprovechan su estructura, poder, 
autoridad, sexualidad, tamai\o y parentesco para afectar en f'orma 
importante a la población, es decir, una sustitución de las 
funciones de la familia por funciones del Estado. 

Una de las causas de la existencia de los Estados totalitarios es 
la vulneración de la estructura familiar y sus funciones. 

Una de las consecuencias es la separación entre -el Estado 
sociedad civil, en lo cual es previsible el conflicto social 
represión. 

y su 
y ia 

Por tanto, el análisis de las crisis sociales deberian de empezar 
explicando lo sucedido en la familia para abordar en forma cabal e 
íntegra io sucedido en la sociedad. 

O bien la familia se desarrolla en forma independiente y logra 
recomponer lo perdido frente a la sociedad de consumo. 

O bien la familia es un reflejo de lo que posteriormente será el 
Estado, con: violencia, desorganización, recelo, crisis 
institucional etcétera. 

El significado de la familia expandida se encuentra en el hecho de 
dilatar o expandir sus vínculos estructurales a otros ámbitos de 
la sociedad, el Estado es uno de ellos en donde la familia se ve 
sustituida por un Estado totalitario el cual contiene a diferentes 
instituciones voraces, teniendo su origen estas en 1a familia. 

La familia expandida es una variante de 1a fami1ia 
encontr~da presente ahora en México y convive con 1a 
nuclear en un proceso de transición de toda 1a sociedad. 

Por ello a continuación veremos a la familia extendida. 

f) FAMILIA EXTENDIDA. 

extensa 
farniiia 

La fami1ia extendida inciuye 
conformando a un "sistema", el 
por lo menos tres generaciones. 

a ios abueios, padres e hijos 
cual representa una convivencia de 

1 
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En este tipo de familia el elemento preponderante 
l.os abue1os, se extiende a los ámbitos de los 
influyéndolos de manera importante. 

es el 
hijos 

papel de 
y nietos 

E1 momento cuando entran en juego 
son en la familia de orientación a 
elección conyugal ''cuando el joven 
y tiene hijos, éstos conservan 
extendida y enfrenta a su fusión.'' 

estos impactos de los abuelos 
la de procreación, es decir, la 
de la familia mexicana se casa 
fuertes la=os con la familia 

La constelación familiar en la familia mexicana extendida cumple 
un papel preponderante en México, a diferencia de los países 
industrializados centrales no existen un impacto en la 
constelación familiar, por la salida de sus miembros, pues 
coexiste una relación directa, permanente y cotidiana con la 
familia de procreación. 

Aunque la falta de este impacto en la constelación familiar es una 
caracteristica de la familia extendida. 

A continuación veremos la íamilia conjunta. 

g) FAMILIA CONJUNTA. 

La fami1ia conjunta. reúne dos o más parientes por linea di recta y 
del mismo sexo, junto con sus cónyuges y descendientes# comparten 
una misma vivienda y están sujetos a una misma autoridad o cabeza 
de familia. 

La familia conjunta surgen cuando los miembros más jóvenes 
incorporan a el.las a sus esposas, en lugar de formar hogares 
independientes. A continuación veremos a la familia en transición 
de lo complejo a lo simple de extensa a nuclear. 

Por ello a continuación se vera la familia en transición de la 
extensa a la nuclear. 

9.2 Familia en transición de 1o complejo a lo simple de extensa a 
nuclear. 

La familia de transición de lo complejo a lo simple es aquella 
etapa del proceso de reestructuración y adecuación de la familia 
en un desarrollo inversamente proporcional al de la sociedad, es 
decir, es el paso de la familia extensa a la nuclear. 

Esta desincorporación 
hombre con sus lazos 
como son los abuelos, 

de la familia implica la separación del 
secundarios y apreciándolos como sanguíneos 
nietos, tíos, primos, etcétera. 

Además el modelo de familia nuclear propicia la igualdad y 
competencia propia de 1a vida urbana y de 1a industria. 

Este periodo de 
estructura en la 
individualista. 

transición marca 
familia extensa 

una diferencia entre forma 
y la vida social atomizada 

Esto se refleja en 
ubicación y en sus 

l.a familia tanto en su estructura como 
funciones fundamental.mente, enmarcadas 

en 
en 

y 
e 

su 
un 

---·-- --------.........-.---· ·- ------~--·---..,,,.====~-,,.__ 
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proceso histórico confl.ictivo como ya l.o hab.l..amos ser'lal.ado en l.a 
famil.ia de l.a modernidad. 

Los elementos de transición en la sociedad -periférica como México 
son: 

a) Demográficos. - Un modelo de familia en cuanto a su tamaño se 
inhibió o intensificó por el Estado según sus necesidades 
económicas, politicas, militares y sociales, lo cual va a inducir 
directamente a la estructura de la familia modificándola. 

La decisión de crecimiento, de cambio de ubicación y de formas de 
relación o filiación familiar habian sido tradicionalmente de l.a 
familia, ahora es una cuestión de Estado y él es quien sei'iala en 
última instancia estos elementos, aunque sigue existiendo la 
ideología de ser una decisión personal y familiar. Los 
beneficiarios de este proceso, son _los integrantes de la gran 
burgues.l..a. 

Los vínculos de transmisión de la herencia son afectados, al ser 
la familia de migrantes el prototipo de la familia en transición, 
la cual heredaban como ''bien supremo'' la tierra, ahora no tiene un 
bien a heredar, pero esto afecta tanto las relaciones familiares 
horizontales como verticales. 

b) Sociales. - En el caso de necesitar una cohesión para resistir 
elementos como la crisis económica y la solidaridad, se permite la 
expansión de la familia, en caso de requerir el individualismo se 
intensifica el control natal. 

Los elementos fundamentales de la transición son dos: primero en 
la transición de la familia extensa a la nuclear, es también el 
paso de sociedades con estructuras sociales simples, directas, 
comunales y no especializadas a las sociedades con estructuras 
sociales complejas, indirectas, individuali::.adas y 
superespecializadas, en un proceso inversamente proporcional, 
donde las organizaciones sociales creadas por el hombre aparecen 
como autónomas en la consolidación del Estado, y segundo la 
solidaridad se brinda a través de un nuevo modelo de lazos 
consanguíneos, parentales y generacionales, mezclados con el paso 
de la sociedad rural a la urbana en forma global en el mundo, 
estos lazos de solidaridad cobran relevancia, pues mediante ellos 
se dará el surgimiento, establecimiento y trabajo de nuevo modelos 
de familias. 

En este proceso de transición se cuestiona e1 modelo de Estado 
nacional y el mode1o de mercado nacional. 

Con esto se termina la estructuración de1 modelo único de 1a 
farnil.ia nucl.ear para l.os pa.l..ses central.es y l..a famil.ia extensa 
para l.os pa.l..ses periféricos. Se hab.l..a observado una tendencia a l.a 
adquisición y/o imposición, l.a cual. refl.ejaba un col.onial.ismo 
interno, del. model..o de famil.ia nucl.ear por l.as pobl.aciones de l.os 
pa.l..ses periféricos, como model.o ideol.ógico permeaba a todas l.as 
el.ases social.es, aunque adquiridos fundamental.mente por l.a el.ase 
media, el cual conl.leva un modelo de vida, en el. caso mexicano 
ten.l..a consigo el. rnodel.o de vida norteamericana visual.izado por 
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Osear Lewis desde 1os fines de los SO's y principios de los 60 1 s 
que obedecia al proceso de industrialización. 

Teniendo como 
la estructura 
disminución de 
la familia en 
ubicación. 

efecto un proceso de migración campo-ciudad, donde 
se modificaba de una forma más simbólica en la 
sus vínculos y la::os reales, es donde colocamos a 
transición tanto en el ámbito estructural y de 

Esta familia golpeada por el proceso de industrializaci6n y 
migración ahora enfrenta el proceso de globali~ación de la 
economía en el ámbito mundial, el resultado es una sustitución de 
la cultura campesina por la cultura de la pobreza, es decir una 
simbiosis entre la cultura consumista y televisiva con la cultura 
idígena-mágica. Y su generalización en más de la mitad de la 
población en México en pobreza. 

A continuación veremos a la familia nuclear. 

9.3 Fazni1ia nuclear. 

La familia nuclear es un grupo social universal caracteri::ado por 
un hombre, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos, es 
decir, la familia nuclear se integra en tanto unidad elemental, 
simple, básica y conyugal. 

Y en tanto modelo estructural de vida y de consumo. La primera 
estuvo presente desde la propia existencia de la familia como ta1 
y la segunda es propia de las sociedades capitalistas, este tipo 
de familia entorpece el libre juego entre competencia, mercado y 
fuerza de trabajo. 

En México en principios de los 50 's y finales de los 60' s se 
adquiere este tipo de familia en la clase media adoptado también 
el modo de vida norteamericano y en los últimos ai'i.os finales de 
los 80's y principios de los 90's se encuentra gcnerali~ado en 
migrantes y obreros combinada con otros tipos de familias. 

La especificidad de la estructura de parentesco en la familia 
nuclear está dada por la estrecha relación entre la pareja 
conyugal, es decir, la familia nuclear significa estructuralmente 
la concentración de la familia en el grupo esposo-esposa, hijos 
menores de edad, formando todos un grupo primario. 

La diferenciación entre el grupo nosotros y el grupo ellos se 
acrecientan y específica bajo esta estructura familiar pues lo 
atomiza y simplifica reduciendo el tipo de relación a lazos 
individualizados, dividiendo con esto los vínculos sacro 
comunitarios. 

Acentuados estos cambios en la 
frenan los cambios sociales y 
regresa a otro tipo de lazos 
familia. 

alta movilidad social, cuando 
disminuye la movilidad social 
que corresponden a otro tipo 

se 
se 
de 
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Se ha considerado a la fami.lia como organización básica universal 
a grupo consanguineo es conocido 
hace mucho tiempo, desde el conocimiento 
la relación coito-procreación-embarazo-

inmutable, debido 
tradicionalmente desde 
del. ser humano de 
nacimiento, siendo una 
embargo, han existido 
estructura, ubicación, 

pequeña parte del desarrollo histórico, sin 
diferentes tipos de familia en cuanto a su 
parentesco y tamaño. 

Lo más sobresaliente en la historicidad de la familia nuclear es 
la aparición del proceso de industrialización y la concentración 
urbana, su generalización al resto de la sociedad donde no se 
habian dado estos tipos de procesos sociales asociativos, los 
cuales se deben a su adquisición como modelo ideológico y esto en 
l.a sociedad mexicana, tienen su especialidad, pues constituye en 
l.a industrialización como la arista fundamental del proceso de 
alienación de la familia, pues la individuali=ación y 
compartimenta1izaci6n de la vida cotidiana en horarios y espacios, 
rompe con la estructura familiar comunal por una estructura 
familiar nuclear atomistica. 

Por esto ahora, se nos presenta a la familia nuclear como l.6gica y 
natural de la convivencia de padres a hijos, sin embargo, esta 
forma de estructura familiar no ha existido siempre en el 
desarrollo histórico de la familia, ni en parentesco, ni en 
autoridad y ni en poder de la familia. 

El. surgimiento 
sino a muchas; 
l.a conversión 
consumo. 125 

de l.a familia nuclear se debe no sólo a una causa 
es decir es multicausal y la c~usa fundamental es 

de la familia de unidad de producción a unidad de 

Donde la familia sigue existiendo como unidad de producción es en 
la industria doméstica o microindustria, pero ha dejado de ser 
autosuficiente como la familia campesina y por ello tiene sus 
especificidades concretas. 

La universalidad de la institución familiar y ei régimen salarial 
van estrechamente ligadas: primero por ser un eiemento ideológico 
permitiendo la funcionalidad de la familia como amortiguadora de 
la lucha de el.ases y segundo porque todo individuo procede de una 
familia de procreación, y pertenece a un régimen salarial ya sea 
recibiéndolo o dándolo. 

Las funciones de la familia nuclear han sido cosificadas por el 
Estado y puestas en venta como mercancías: salud, recreación-ocio, 

125 "Este proceso no fue causal. La industrialización y la concentración 
urbana rompieron la familia extensa. La industria doméstica y nuestros 
afanes reformistas hicieron el resto. Apareció la familia nuclear: el núcleo de 
cada varón. La familia se convirtió en la unidad de reproducción a cargo del 
productor y su ayudante. pero también en la unidad de consumo... En 
cualquier caso iba a ser lo nuestro, nuestra identidad no existe y aceptamos 
cerrar los ojos a toda la efectividad que pueda existir en la fuerza de la 
familia por el simple hecho de que no nos ofrece seguridad." Marques Op. 
Cit. P. 45 



CAPfnlt.O• 183 

sexua1idad, educación, seguridad social, etcétera, como ya se 
había puntualizado en las funciones de la familia. 

La ideol.ogía de la "familia feliz" se da paralelamente a l.a 
familia nucl.ear, por ejemplo "la fidelidad", atrás de ella se 
encuentra una profunda diferenciación entre los sexos, los valores 
sociales indican que mientras la mujer práctica la monogamia el 
hombre práctica la poligamia y cualquier transgresión es 
fuertemente censurada. 

Entonces la angustia sexual se configura como una manía propia de 
las sociedades industrializadas. 

Otra caracteristica de la familia nuclear es la planificación 
familiar a través de métodos anticonceptivos, sin ser privativa de 
ella, es el prototipo de familia donde se da el control natal. 

El número reducido de sus integrantes es una manifestación de su 
implementaCión, el desarrollo tecnológico-científico posterior a 
la revolución industrial, ha permitido descubrir diferentes 
métodos anticonceptivos, y su externalización al resto de la 
sociedad ha impactado a la estructura de la familia. 

El control social va vinculado al control natal intensificado en 
los últimos 20 años. 

De acuerdo al presente orden social donde los paises dependientes 
han perdido la dirección de sus economias, han sido vulnerados en 
sus estructuras politicas y siguen los lineamientos demográficos 
más convenientes para las economias centrales. Por todo ello esto 
incide en la estructura familiar, propiciando la familia nuclear. 

Existe una relación entre el combate a la explosión demográfica 
con la presencia de la familia nuclear. Los mecanismos para 
detener la explosión demográfica son: información, di~usi6n de los 
medios anticonceptivos, esterilización o aborto en clínicas 
estatales y privadas. 

La familia concebida en tanto núcleo es célula de la sociedad, es 
un centro moral ideológico donde se unen varios factores como son: 
el educativo, el sexual, el reproductivo, el psicosocial, el 
económico y el politice como resultado de la organi~aci6n familiar 
más acabada para el sistema sociopoli tico-económico, es decir la 
familia nuclear. 

La familia nuclear tiene diferentes tipos o modificaciones, entre 
estas se encuentra a) la familia atomística, b) la familia 
conyugal, c) la familia doméstica y d) la familia heterónoma. 

A continuación se abordará a la familia atomística. 

a) FAMILIA ATOMÍSTICA. 

Este tipo de familia nuclear se caracteriza por un alto grado de 
individualización de sus miembros pese a tener mayor poder de 
decisión respecto al control famil.iar, se encuentran inmersos en 
el control social realizado por el Estado . 

. ·-================·:·--·- ·---- ···---------·-==-====:.:=:::-::.=: 
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La familia atomistica es tipicamente pequeña y se halla basada en 
la pareja matrimonial y sus hijos sol teros. Por lo general los 
padres no viven con sus hijos casados. 

La familia atomistica se encuentra actualmente en 
industrializadas desarrolladas centrales en 1os 
urbanos. 

las sociedades 
sectores medios 

La especificidad sociológica de la f:amilia nuclear atomística se 
encuentra, por un lado al Estado logrando desarrollar la 
tecnologia de los controles sociales y por otra es la tipica 
familia donde se encuentra la muchedumbre solitaria. 

Y la relación entre familia y muchedumbre solitaria genera un 
modelo de relación e interacción individualizado, pero al mismo 
tiempo en masa amorfa y homogénea. Y este se generaliza a1 
conjunto de la sociedad. 

A continuación abvrdaremos a la familia conyugal. 

b) FAMILIA CONYUGAL. 

Este tipo de familia nuclear pondera los 
1os 1azos de sangre y mantiene una 
secundaria con los otros parientes. 

lazos matrimoniales ante 
relación periférica y 

La familia conyugal se entiende como familia nuclear, aunque aqui 
señalamos que una es variante de la otra. 

A continuación se verá ia familia doméstica 

e) FAMILIA DOMÉSTICA. 

Esta familia es intermediaria entre la familia atom1.stica y la 
familia fideicomisaria, en tanto su grupo de cohesión social, en 
esta familia se pone el énfasis como en las otras familias 
nucleares en la relación entre padres e hijos, sin embargo, en 
esta es importante dicha relación después del casamiento de los 
hijos. 

El elemento sociológico de esta familia es la "cohesión social" 
dada en estas sociedades por la división emocional del trabajo al 
interior de la vivienda, y la división social del trabajo, a1 
exterior de ella, con una interre1ación fuerte del grupo 
"nosotros", sin embargo, no se posee un la:::.o tan profundo como en 
la familia extensa. 

De aquí su re1ación con el parentesco, mientras .la estructura de 
la familia es un ordenamiento de los lazos familiares e1 
parentesco son redes establecidas con la final ambas de unir. 

A continuación se abordara a la familia heterónoma. 

d) FAMILIA HETERÓNOMA. 

Es aquel tipo de familia nuclear la cual no constituye una unidad 
económica autosuficiente si no depende de un sistema de relaciones 
sociales y procesos económicos, todos ellos basados en una 
división social del trabajo compleja. Porque necesita la 
interacción con otros e1ementos econ6micos. 

_-,,.---------------------- ---·--· ------------~---
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Este tipo de familia ha dejado de ser unidad de producción para 
convertirse sólo en unidad de consumo. 

Esto quiere decir que antes producia y autoconsurnia l.os productos 
y ahora solo consume, su producción esta mediada por el trabajo, 
pero al estar alienado su separación del individuo se hace más 
patente. 

no pueden dar 
se res t.ablecen 
extensas. Por 
el capitulo 6 

Cuando la crisis de los sistemas económicos 
respuesta a toda la población es cuando por ello 
lazos familiares caracteristicos de las familias 
ejemplo el parentesco solidario que ya se explicó en 
de parentesco .. 

En México, observamos 
embargo es más agudo 
colectivo tolerado y 
"mercado sobre ruedas .... 

en 
en 
del 

forma generalizada este proceso, sin 
las áreas suburbanas: del transporte 

comercio ambulante en "tianguis" y 

A continuación e1 capítulo de ubicación de la familia. 
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CAPÍTULO 10 
UBICACION DE LA FAMILIA 

La ubicación de la familia es la delimitación del espacio y 
hábitat donde se encuentra y desarrolla la familia. En la 
actualidad se encuentra moldeado por diferentes elementos 
interrelacionados entre si, la residencia, etnia y clase social de 
cada familia. Además a nivel rnicrosocial en cada familia se tiene 
una especificidad concreta, la cual esta determinada por el ciclo 
familiar, parentesco, autoridad y sexualidad. 

Estos elementos se encuentran combinados con el desarrollo 
histórico de la sociedad y sobre todo con el tecnológico, por ello 
se encuentran diferentes tipos de ubicación de la familia según el 
tipo de desarrollo y es asi como tenemos: 

La familia agrícola 
agraria. La familia 
la familia urbana 
industrial .. 

corresponde fundamentalmente a la 
urbana corresponde a la revolución 
contemporánea corresponde a la 

revolución 
urbana, y 

revolución 

La ubicación de la familia también se relacionan con los niveles 
de vida o ambiente socioeconómico donde se desarrolla cada una de 
ellas. Los indices de los niveles son: vivienda, educación. 
transporte, empleo, salud, alimentación, vestido y recreación. 

En este sentido, podemos definir a la socio1ogía de1 hábitat como 
el estudio de las relaciones y los procesos históricos entre la 
sociedad y la naturale:::a a partir de la revolución agricola, la 
revolución urbana y las revoluciones industriales-tecnológicas. 
Estas han impactado en diferente forma y orientación a la familia 
y al medio ambiente expresándose de forma relevante la ubicación 
de la familia y la forma de vida de los individuos. 

El hábitat sociofamiliar es la unidad espacial antropológica, 
geográfica, y sociológica de los factores del medio natural y 
cultural, interactóando con la ''unidad básica'' de la sociedad, es 
decir la familia. La incorporación y ad.ministración de nuevos 
individuos a la población, brinda elementos para hacerle frente al 
medio ambiente, en este sentido el medio ambiente social y físico 
se entremezclan y se sintetizan para transformarse, generando con 
ello la "cultura", el aspecto tecnológico es el elemento 
preponderante en la modificación macrosocial de la ubicación de la 
familia. 

Este espacio 
también el 

no solamente 
simbólico, en 

incluye el espacio territorial sino 
la familia a diferencia de la 
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constitución de los Estados-nación, se da un proceso inversamente 
proporcional. Mientras el espacio territorial disminuye el espacio 
simb61ico aumenta. 126 

En este sentido existe una dualidad paralela con la estructura 
familiar, su disminución no implica pérdida de control territorial 
y social sino al contrario se adapta para aumentar su control, por 
ende también, aqui vamos a encontrar una familia en transición, de 
lo rural a lo urbano. 

Han existido tres revoluciones, las cuales han modificado la 
organización de la sociedad, su impacto se ha ejemplificado en la 
trascendencia del cambio tecnológico y del hábitat, la 
organización ha sido alterada, afectando a las instituciones y por 
consecuencia a la familia, estas fueron: la revolución agrlcola, 
la urbana y la industrial, en las cuales se hn notado un proceso 
de pé.rdid·ª· de espacio y pertenecia del ser humano, frente a la 
organizacion social para el trabajo construida por el mismo, 
ejemplificándose en los niveles de alienación mayor en la familia 
urbana industrializada contemporánea de los países centrales. 

Por esta razón y porque la sociologia del espacio se divide en 
rural y urbana, nosotros dividimos la ubicación de la familia en 
tres: familia rural, familia en transición de lo rural a 1o urbano 
y la familia urbana. 

A continuación se abordará en primera instancia a la familia 
rural. 

10.1 Fami1ia rurai. 

La fami1ia rura1 es la que vive 
urbanas, ni semi urbanas, es 

en un medio agrícola o en areas no 
la considerada como el centro 

126 "Las necesidades primarias exigen instituciones donde el aparto 
material, la infraestructura tecnológica, están muy desarrollados: es el caso 
de las instituciones basadas en el «principio territorial», o sea las que ocupan 
necesariamente un espacio bien delimitado y lo valorizan: Estado, tribu, 
familia rural, pero también instituciones culturales o espirituales toda vez 
que fundamentalmente su poder y su hegemonía en sus dominios 
territoriales o inmobiliarios, por ejemplo la iglesia. La mayoría de las 
instituciones cuya función es producir, regular y dominar, poseen un sustrato 
material importante y se apropia de grandes partes de espacio o de los 
medios de producción (máquinas); por eso en las actuales cns1s 
institucionales se observa una forma de lucha que es la ocupación de los 
emplazamientos institucionales (oficina, sedes de asociaciones, centros 
decisorios, lugares de trabajo). Lo que pone de relieve el análisis de esta 
crisis es un elemento privilegiado por el análisis cultural de Malinowski: el 
sustrato material de toda institución y el carácter simbólico asignado a ese 
material por el hecho de ser material institucional. Malinowski destaca otro 
elemento en lo que denomina la «estructura de la institución»: la carta. A la 
inversa del sustrato material de toda institución, la carta designa el contenido 
ideológico de la institución, y la definición que la comunidad da de esta>>, 
Por ejemplo, la carta territorial (de una tribu) «se expresa mediante la 
mitología del antepasado común y mediante la acentuación unilateral de los 
lazos de parentesco extenso»." René Lourau. Op. Cit. P.p. 127-128 

·-···- -~·. ·-,...--·-------··-- . --- -----·--·-·--,,_..,,. __ ..._===.,.. ... =-~ 
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econ6mico-social de la sociedad agricola, a la 
corresponde la cultura rural, es decir, los 
técnicas, modelos organi =:a ti vos, herramientas, 
Correspondiente a la sociedad rural. 

Las características de la familia rural son: 

1) Ser el centro económico de la sociedad. 

2) su gobierno esta 
mando del hombre 
patriarca. 

habitual y 
más viejo 

tradicionalmente 
de la t·arnilia 

familia 
valores, 

religión 

rural le 
ideas, 

y arte. 

concentrado en 
considerando 

el 
el 

3) En el seno de la familia se desarrolla 1a educación de los 
hijos. 

4) Las funciones recreativas están a cargo de la familia. 

Las implicaciones sociales de la ubicación de la familia rural en 
el campo, cobran mayor relevancia cuando se genera el proceso de 
transición en México de la población rural a la urbana, de l.as 
actividades fundamentalmente agrico1as a 1as industriales y 
comerciales, estos proceso se intensiíican en los últimos anos y 
su reproducción directa es en los últimos 25 ai'\os, donde hay una 
mayor diferencia en cuanto a alimentación se refiere. 

El origen de la familia rural se encuentra cuando se hacen 
sedentarios los grupos humanos con la revolución agri.col.a, est:c 
periodo ocurrió después de las glaciuciones.127cvcr origen del 
grupo humano en el capitulo 8). 

127 "Pero, apenas terminada la edad de hielo, la actividad del hombre (o 
más bien de algunas comunidades) hacia su medio ambiente. sufrió un 
cambio radical, preñado de consecuencias revolucionJ!ri..l!.s para la especie 
entera. En cifras absolutas. el periodo transcurrido después de la edad de 
hielo es una fracción insignificante del total del tiempo que lleva el hombre, 
o criaturas semejantes al hombre. de actuar sobre la tierra. Estimado con 
largueza la duración del periodo patriarcal en unos quince millares de 
años, constata con la atribución conservadora de 250,000 años para la etapa 
precedente. No obstante, en la última vigésima pane de su historia, ~ 
hombre ha empezado a controlar la naturaleza o por lo menos ha logrado 
ejercer su control coof1erando con ella. La manera en que se ha ido haciendo 
efectivo este control del hombre es a base de pasos graduales. cuyos efectos 
se han ido acumulando. Pero, entre ellos. podemos distinguir algunos que se 
destacan como revolucionarios, juzgándolos con arreglos a normas. La 
primera revolución que transformó la economía humana dio al hombre el 
control sobre su propia abastecimiento de alimentos. El hombre comenzó a 
sembrar, a cultivar y a mejorar por selección algunas yerbas, raices, arbustos 
comestibles. Y, también, logró domesticar y unir firmemente a su persona a 
cienas especies de animales. en correspondencia a los forrajes que les podia 
ofrecer, a la protección que estaba en condiciones de deplorables y a la 
provincia que representaba para ellos. Los dos pasos se encuentran 
relacionados íntimamente. En la actualidad muchos investigadores 
autorizados consideran que el cultivo de la tierra antecedió en todas partes a 
la cría de ganado. Otros investigadores, particularmente los de la escuela que 
hubo una etapa de pastoreo, preocupado universalmente a la agricultura. 
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El ser humano dio pasos graduales en este devenir para el control 
de la naturaleza y para su emancipación, hoy da pasos grandes a 
ritmo acelerado para la destrucción de ella, sin embargo, por ello 
el mismo ser humano es vulnerable y frágil en forma creciente. 

Este control se ha dado por un grupo de individuos en la sociedad, 
es decir, en detrimento de otros individuos o grupos por una clase 
social para seguir detentando ese control de la naturalezd y la 
sociedad, es necesario alienar a ésta y sus relaciones, aunque 
esto lleva a su destrucción total por el creciente deterioro 
ecológico y social. 

El grupo humano al tener el abastecimiento de alimentos, se va 
independizando de los factores físicos, pero se hace más 
dependiente de la organización social. La familia rurul se ha 
conservado hasta nuestros días 1 con modificaciones a lo largo del 
desarrollo histórico. 

En este momento la familia rural coexiste con la familia urbana y 
con una familia producto del proceso de transición de lo rural a 
lo urbano. 

Las diferencias entre familia rural y campesina, radican en 1o 
siguiente: mientras la primera hace referencia a la ubicación 
territorialidad de la familia, la segunda hace referencia a una 
c1ase social. Las caracteristicas de la familia campesina en 
México son: 

1) Cohesión interna, en términos generales mayor respeto que en 1a 
familia nucler-urbana. 

2) Gran número de miembros de 9 
generaciones coexisten en la familia. 

3) Una estructura extensa. 

4) Gobierno patriarcal.. 

6 lO en promedio, 

5) El trabajo de la mujer no se remunera, ni se valora, 
legitimiza, el trabajo de la mujer campesina es colaborar 
siembra y en el trabajo doméstico. 

tres 

ni 
en 

se 
J.a 

6) Vive arraigada a la p.:irce1a de 1a tierra de producción 
familiar. 

Y 7) El adu1terio de 1a mujer campesina se castiga en algunas 
culturas con la muerte. 

En México la familia campesina tiene gran relevancia en los 
movimientos sociales, como lo fue en la revolución mexicana. En 
este sentido la familia campesina ha sido un actor fundamental en 
la construcción de la historia de México. 

Encontramos diferentes tipos de familia rural, la provinciana, la 
agrícola, la indígena, la campesina, J.a familia del proletariado 
agrícola, J.a del jornalero y la de la burguesía agraria, siendo 

Simplemente con propósitos de expos1c1on, adaptaremos aquí la primera 
teoría." Chille. Op. Cit. P.p. 85-86 

----------------·-··--------
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estas cuatro ú1timas una subdivisión de las familias rurales por 
c1ase social. 

La familia rural como un todo opone resistencia a los procesos 
modernización ..Y._ esto se ref"leja en la distribución del ingreso 
1.a pobl.ación. lZl! 

de 
en 

Además, en la familia rural en México existe una ética cristiana 
opuesta a la ética protestante, en la cual existe individuación y 
orientación hacia la producción y a la acumulación de capital. 

La familia en donde se nota más el costumbrismo provinciano es en 
la famil~a provinciana explicada a continuación. 

1) La familia provinciana se refiere a aquella do11de se encuentran 
los valores rura1es arraigados, alta natalidad, cohesión elevada 
de 1os lazos familiares, religiosidad arraigada, es decir 
catolicismo en México, estructura extensa, gobierno autoritario y 
poder patriarcal. Recha=a las innovaciones del exterior, Bin 
embargo entra en contradicción con los valores de l<l f arnilia 
indígena. 

Es importante destacar este tipo de familia, porque en los últimos 
35 años de México a pasado de ser un país rural a uno urbano, 
porque sus habitantes vivian y producían en el campo 
industrial donde viven y producen en las ciudades, además 
se ha dado un proceso de migración, hoy la gente vive 
ciudades y trabaja en la industria y comercio. 

a uno 
porque 

en las 

El. prototipo de este tipo de familia lo encontramos en el bajío y 
en el centro del. país. 

Otro tipo de familia encontrada en el área rural es la familia 
agrícola exp1icada a continuación. 

2) La familia agrícola es 
eminentemente agrícolas como 
productos agrícolas. 

aquella 
siembra, 

encargada 
riego y 

de actividades 
cosechas de los 

128 "La familia de la clase media tiene que maniobrar con la combinación 
con todas esas caracteristicas. Se mantiene una serie de cualidades que, sin 
que se desee, es parecida a la familia rural, tales como fuenes lazos entre los 
miembros, la estructura de la familia extendida, el autoritarismo, un buen 
número de niños etcétera. lo cual viene a ser una fuerza en contra de la 
modernización, la iniciativa personal y la movilidad espacial. Por otro lado, 
tiende a negarse a si mismo como familia integrada al resto de las familias 
campesinas y urbanas desempleadas y subempleadas. Esta polarización pone 
a la familia de clase media en una posición de alienación con la épica dorsal 
del país. Es significativo hacer notar que el 47 º/o del producto nacional 
proviene de la agricultura (the oficial asossiated press almanac, 1974) y sin 
embargo, el 5 % de la población controla más de la mitad de la riqueza del 
país y esta población se concentra en la ciudad (E. Halles 1975) dicha 
polarización sostiene una actitud de ambivalencia que pone en juego el 
desprecio hacia las mayorías de las familias y lo que ellas representan. Por el 
hecho de estar entrelazados sus valores y tradiciones, da por resultado un 
autodesprecio y negación de la misma., como institución. " Ongay. Op. Cit. 
P.p. 12 
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Tiene su efecto fundamental en la familia agricola y en la familia 
campesina, aunada a una depauperización de los recursos naturales. 

Esta depauperizaci6n nos lleva a una disyuntiva muy clara: 

o bien el ser humano se reconoce en su trabajo y brinda 
solidaridad para el desarrollo y enfrenta los grandes retos del 
nuevo siglo. 

o bien se encuentra en la depauperización 
herramientas para hacerle frente. 

creciente y sin 

Todo ello afectando profundamente 
tanto en la agricola y campesina, en 

la estructura de la familia 
la rural como en la urbana. 

Este modelo de conducta al parecer se esta trasladando de los 
países centrales a los periféricos, de las economias urbanas a las 
rurales y va aparejado con la adopción de un modelo de familia; la 
nuclear urbana. 

También subsiste con la familia indigena analizada a continuación. 

3) La familia indígena, es aquella organización generada en los 
grupos étnicos de México y se caracteriza por: ser extensa, 
multilingüística, patriarcal, con un sistema de gobierno 
autoritario y con una natalidad elevada. Estos grupos son aquellos 
donde los procesos desiguales de la sociedad capitalista l1an 
afectando fundamentalmente los niveles de vida de estos 
pobladores. 

A continuación se verá a la familia campesina. 

4) La familia campesina es una familia referida a la clase social 
del campesino como ya se señalo arriba. 

A continuación se verá a la familia del proletariado agricola. 

5) La familia del proletariado agrico.la, es aquella referida al 
campesino obligado a ser asalariado, para poder subsistir y su 
generalización marca una pauta de industriali~ación en el campo. 

A continuación se verá la familia del jornalero agricola. 

6) La familia del jornalero agricola es aquella referida a 
familia de las personas alquiladas para cultivar las parcelas 
otros. 

Por último tenemos a la familia de la burguesia agraria. 

la 
de 

Y 7) La familia de la burguesia agraria es aquella familia 
usufructuaria del capital, tierra, tecnología, crédito y agua. 

Bnseguida se verá a la familia rural patrilocal. 

a) FAMILIA RURAL PATRILOCAL. 

La familia rural patrilocal es aquella donde el lugar de 
residencia de 1as nuevas generaciones o familias de procreación, 
las cuales deben de residir en el hogar donde habita el padre del 
marido, para mantener la estructura extensa de 1a fami1ia, con 
algunas variantes o combinaciones de esta, el padre es punto de 
referencia para elegir y decidir la nueva residencia. Bste tipo de 

·--.-.-. _-----....._......----------::--_.,_,_.,,,..,===="""="-' 
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familia esta relacionado a la patrilinealidad y a los 
patronímicos, en general a todo el sistema patrilocal de poder. 

En la fami1ia rural, con el. triunfo definitivo del patriarcado 
sobre el. matriarcado da origen e inicia la relación de la familia 
patrilocal. 

La ubicación de la vivienda y su contenido están en esta familia 
determinadas por su relación con el padre. 

A continuación tenemos a la familia rural matrilocal. 

b) FAMIL:tA RURAL MATRILOCAL. 

La fami1ia rural. matri1oca1 es aquella donde residen las nuevas 
generaciones o familias de procreación, es decir, en el hogar de 
la madre o padres de la esposa, este elemento como manifestación 
del matriarcado o de la sociedad matricéntrica como residuos. 

El origen de este tipo de residencia es una residencia colectiva, 
donde cada familia era responsable de la conducta de sus rniembros. 

Este tipo de familia 
l.a matronímica, en 
respectivamente, y 
matricentrismo. 

esta relacionado con la familia matrílineal y 
cuanto herencia y la asignación de nombres 

en genera]. con el matriarcado y el 

También se conoce a este tipo de familia como uxorilocal. 

A continuación tenemos a la familia rural neolocal. 

e) FAMIL:tA RURAL NEOLOCAL. 

La familia rural neo1oca1 es aquella donde se tiene la expectativa 
o norma por parte de la nueva familia o familia de procreación de 
vivir en una nueva residencia separadas de la de origen. 

Este tipo de familia repercute en la vivienda y 
es tipica de los grupos migrantes campo-ciudad, 
ámbito rural también se da la neolocalidad. 

Existe un momento de transición para 
es la familia matrilocal-patrilocal, 
un tiempo con los padres del marido. 

construir 
donde la 

la ubicación, esta 
sin embargo, en el 

la neolocalidad y 
nueva familia vive 

A continuación se verá a la familia de transición de lo rural a lo 
urbano. 

10.2 Familia de transición de lo rural a 1o urbano. 

La familia en transición de lo rural a lo urbano es aque11a unidad 
social, la cual sufre un cambio de ubicación, es decir de hábitat 
geográfico y sociocultural, en su seno se da un proceso global de 
la sociedad capitalista dependiente y tardía. 

Los elementos de la familia en transición son: rnigrantes campo
ciudad, estructura extensa, poder patriarcal con fuerte presencia 
del matricentrismo, natalidad elevada y autoritaria, así mismo se 
implica mucho más con el cambio de hábitat y cultura. 

Es una familia de migrantes porque está inmerso dentro del proceso 
de emigración a las metrópolis como son la Cd de México, 

~ ·--- -·----·~---,--.,_,_,_,,._=====-=~ 
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Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tuxtla, Vil.la hermosa, 
Coatzacoalcos, etcétera. 

La estructura extensa en este tipo de familia, también se 
encuentra en transición, aunque con mayor gradualismo en la 
estructura cambiante de hábitat rural al urbano. Ubicando a la 
familia en una transición en tiempo y espacio. 

Los procesos de transición de la estructura de la familia extensa 
a la nuclear y de la ubicación de la familia rural a la urbana, 
son paralelos, similares y confluyentes, aunque no son 
dependientes unos de otros, si se relacionan pero pueden continuar 
su trayectoria. 

Ambos procesos sociales son disociativos, a la ve~ conf luyentes en 
la elaboración de un nuevo modelo de la sociedad urbana, 
incorporan a ella nuevos sectores reelaborando la ciudad 
cotidianamente y asimilando los procesos ·macrosoGiales y 
macroeconómicos. 

En estos núcleos de la población, existe un elevado indice de 
crecimiento de la población, es decir, la natalidad es un valor 
social permitido e incentivado por el Estado. 

Este tipo de familia continúa con e1 modelo de gobierno 
autoritario de la familia campesina, donde la autoridad la ejerce 
el padre o el abuelo, es lineal y se produce a las futuras 
generaciones donde los lazos que los cohesionan son fuertes y en 
tiempos de crisis, tanto este tipo de familia como otras 
refuncionalizan dichos lazos para darse solidaridad mutuamente. 
Ejemplo de ellos son los revolventes sociales, los cuales ya se 
analizaron en el capítulo de parentesco. 

En cambio, el hábitat modifica a la familia como una institución, 
afectando no sol.amente a su estructura sino también a toda la 
organización familiar incluidos el parentesco, ciclo familiar, 
modelos de producción, consl.llTlo, sexualidad, educación y vivienda 
familiar. 

En este proceso de migración campo-ciudad, se contextuali:;:a la 
formación de la familia de transición campo-ciudad. Este tipo de 
población migran te era motivado por la movilidad social, esto se 
consideraba en los años SO's y 60's, pero después se vio 
claramente como era utilizado este mecanismo por el conjunto de 
familias migrantes para subsistir y como respuesta al deterioro de 
l.a economia agrícola en l.os paises periféricos dependientes y de 
capitalismo tardío.129 

El. problema del. proceso de migración campo-ciudad en México y en 
l.os paises de América Latina es un problema de empleo y/o ruptura 

129 "El proceso de desintegración de la estructura agraria y de crecimiento 
proporcionalmente correlativo de las estructuras de producción de bienes y 
servicios agrarios... Es un fenómeno de emigración económica o 
movimiento interno de transformación de una fuerza de trabajo sometida a 
un modo de producción es una fuerza de trabajo nueva, en cuanto se ve 
sometida a un tipo de relaciones distintas." Ignacio Femandez de Castro. La 
fuerza de trabajo en España. P. 100 

-------------------------------....--- -- - -----·----·-.--,..,,-.,==""""'""""',.,._ 
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de 1as economías agricolas, las cuales no pueden dar respuesta a 
1as necesidades de sus habitantes. 

La creación de estos ejércitos industriales de reserva, primero en 
ias grandes urbes y después en los paises centra1es van a 
implicar, un complejo e imbricado proceso social de degradación de 
1os niveles de vida en el ámbito general, ahi es posible encontrar 
e1ementos para la_ reelaboración de la teoría del derrwnbe. 

Los tipos, formas y orientaciones del proceso de migración 
confJ.uyen en México con el procesa de urbani;:ación, en cuanto a 
tipo tenemos dos: inmigración y emigración, en cuanto a formas 
tenemos: el primario si es la primera ve~ que emigra y el 
secundario en caso de ser la segunda o tercera. El crecimiento de 

- J.as nuevas urbes esta determinado por dos cu.usas fundamentales: 
tasa de natalidad de la población local y proceso de migración. 

Por. elJ.o, el proceso de urbanización 
asociativo; el cual va a crear, difundir, 
vida urbana industrial. 

es un proceso social 
ampliar y posibilitar la 

Las tres variables fundamentales del proceso de urbanización son: 
el gran número de habitantes localizados en una población 
asentadas en forma permanente, la densidad y la hetcrogeneid..:id de 
la población. 

Las caracteristicas del proceso de urbanización son: 1) 
complejidad de la división social del trabajo y de la 
estructuración ocupacional, 2) movilidad territorial indispensable 
y movilidad social deseable, 3) asociaciones voluntarias, 4) 
segregación especial, 5) interdependencia funcional para el 
sistema, 6) anonimato, 7) tolerancia de las diferencias sociales, 
8) control social indirecto y 9) la degradación del cumplimiento 
de l.as normas. 

Esto constituye, l.a parte fundamental del proceso de alienación 
vivida por estos sectores, es decir, un alejamiento de sus 
intereses primarios, pJ.anteado como el ascenso social, sin embargo 
un contenido ideológico, suple con contenidos de consumo erigidos 
como alienantes, en tanto diferentes para mantener el control de 
1a población, aqui se da una diferencia fundamental entre forma y 
vida. La cultura de la pobreza son el conjunto de ideas, valores, 
costumbres, usos de lenguaje, relación, organización y 
manifestación consciente e inconsciente de la vida urbana donde se 
entremezcl.an y desdibujan: la cultura rural-indígena, la cultura 
del consumo-norteamericana y la cultura urbana. 

La lumpenburguesía, es aquel1a clase que se encuentra en l.a 
dialéctica del desarrollo desigual y combinado de la estructura de 
poder económico en los países dependientes, entre un instrumento 
pasivo-activo de l.a industria y comercio, teniendo como elemento 
de referencia al Estado. 

Este conjunto de elementos carentes de contenido en 
cotidiana urbana es orientada, difundida y promovida 
cultura hegemónica. 

-~ 

la vida 
por la 
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El origen del estudio de la cultura de la pobreza en México como 
ya se señaló en la parte del marco histórico del marco teórico, 
esta íntimamente relacionada con el estudio de la familia Y su 
precursOr en México fue Osear Lewis en los a~os 40's, 50's y 60's. 

Nosotros proponemos además de la znetodologia de Lewis estos 
elementos, para el estudio de la cultura de la pobreza y ~amilia: 

1) La utilización de cronol.ogías en el estudio de la comunidad 
para detectar ciclos y procesos que afectan a la familia. 

2) Estudios de caso para tener datos integrales de la comunidad y 
así relacionarlos con la familia. 

Y 3) Estudios de vida cruzados para que sean permeables todos los 
factores descencadenantes del conflicto al interior de la familia. 

El proceso de quiebra de la economía campesina-autosuf iciente, ha 
generado un proceso de proletarización presentando como un 
elemento aislado de su actividad cotidiana y el proceso de 
urbanización como un elemento aislado e impuesto. 

Para establecer una relación directa entre la recurrencia ciclica 
a la evasión por medio del alcohol y los procesos sociales. 

El alcohol en tanto droga es una forma de control social indirecto 
e informal ejercido por el Estado. En este sentido se rompe con la 
ideologización de la adicción al alcohol como ''enfermedad social'' 
puesto que se señalan los beneficios económicos y politices de la 
burguesia pues su consumo le reporta ganancias al Estado en lo 
económica por su venta y además le genera plusvalia politica, en 
tanto control social y la combinación de estos elementos produce 
un alejamiento y extrañamiento del individuo ante la sociedad, lo 
cual es objetivo de la cultura de la pobreza. 

Todo lo anterior genera violencia que desencadena agresión hacia 
otros o autoagresión. 

Esto se comprueba en México en el siguiente hecho: el 90 % de las 
familias tienen problemas de violencia. Ver violencia familiar en 
la parte de matrimonio del capitulo de relación legal de la 
Lamilia con el Estado en el capitulo 11. 

El elemento más importante, en cuanto a su estudio de la comunidad 
es la estructura caractereol6gica adquirida por el individuo. Por 
eso esta presente la enajenación en sus elementos más 
ejemplificados, existe una diferencia entre forma y vida, también 
una falta de proyecto social e individual, factor común dentro de 
la cultura de la pobreza. 

A continuación se verá a la familia en transición de lo rural a lo 
urbano patrilocal. 

a) FAMILIA EN TRANSICIÓN DE LO RURAL A LO URBANO PATRILOCAL. 

Es aquella familia la cual 
referencia al espacio ocupado, 
con el padre, es decir, típica 

mantiene la figura paterna como 
en este sentido esta familia emigra 
de migrantes de primera generación. 

A continuación se abordara a la familia en transición de lo rural 
a lo urbano matrilocal . 

. ---------------·---· 
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b) FJ\MI:LXA EN TRJ\NSJ:CJ:ÓN DE LO RURAL A LO URBANO MATRJ:LOCAL. 

Es aquella donde se tiene como centro de referencia a la Madre en 
la nueva familia. 

A continuación veremos a la familia en transición de lo rural a lo 
urbano neol.ocal.. 

e) FJ\MJ:LXA EN TRJ\NSJ:CJ:ÓN DE LO RURAL A LO URBANO NEOLOCAL. 

Es aquella surgida a partir del proceso de migración, 
nueva vivienda y _un nuevo espacio, puede ser o no 
generación, sin embargo, tiene en la selección de :su 
rasgo independiente. 

A continuación se verá a la familia urbana. 

10.3 Fami1ia urbana. 

tienen una 
de primera 
espacio un 

La fami1ia urbana., es aquella unidad organizativa 
urbes en tanto espacio geográfico y esquema 
interrelación con el medio y otros individuos. 

ubicada en las 
de relación e 

A la familia urbana corresponde la revolución urbana en tanto 
elemento tecnológico y principio centralizador de poder y 
organización social, aunque esta se haya desarrollado y se 
presente con otra faceta, actualmente el de la. familia urbana 
industrial corresponde a la revolución tecnológica y a la creación 
de grandes centros urbanos, siendo la ciudad de MCxico una de la~ 

más poblada del mundo. 

En la familia urbana industriD.l 
acabadas de la alienación. 

se dan l.as expresiones más 

La Muchedumbre 
y univoca, de 
anónimo en las 

so1itaria es el tipo de relación ~ocial símbiótica 
un individuo aislado con el aglomerado colectivo 

calles, comercio, salud, transporte y alimentación. 

Al paso de la sociedad urbana 
indirecta y superflua, basada en 
un tipo de relaciones indirectas, 

automati~ada, cohesión social 
lu necesidad de la ganancia con 
impersonales y secundarias. 

Pero ahora, la estandarización y divulgación en los países 
periféricos como México desencadenan una serie de procesos 
sociales complejos y diversos. 

El elemento desencadenante y de diferenciación de la sociedad 
campesina a la sociedad industrial, va aparejado con el desarrollo 
tecnológico, fue la división social del trabajo. 

En la sociedad industrial se ha especiali:ado 
se ha expandido a otros grupos sociales, la 
trabajo se ha especializado y ha impactado 
estructura, ubicación y su ciclo. 

la diversificación y 
división social del 

a la familia en su 

Ahora, con la gl.obalización de la economía y 
bl.oques, estos elementos de la división social 
superespecializado y agudizado. Este proceso 
velocidad. 

-

la conformación de 
del. trabajo se han 

ha incrementado su 
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Particularmente han afectado la vida urbana y por ende a la 
familia urbana. Porque es ahí donde se presenta el proceso de la 
a1ienación más diversificado y desarrollado, convirtiendo al ser 
humano en apéndice del gran engranaje industrial y social, 
convirtiéndose en ajenas sus propins creaciones, existiendo un 
divorcio entre vida y forma.130 

El automóvil y el hogar no sólo son medios o mecanismos de 
transporte y vivienda, sino que también es un vinculo 
sociocomunitario e ideológico, factores descencadenantes en la 
modificación de la vida social urbana, en los diferentes planos de 
esta: organización social, vida cotidiana, dependencia, 
planificación urbana y relaciones interpersonales. 

Considerando de esta manera estos elementos como únicos espacios 
donde el individuo puede encontrarse a si mismo, esto esta en 
función de la clase social a la que pertenece el individuo, de su 
ideología y/o consciencia de clase y el carácter socia1.131 

Esto se manifiesta en el cine mexicano. 

Existe una diferencia cualitativa y cuantitativa entre ''una 
familia de tantas'' pelicula estclari.zada por Fernando Soler 
prototipo del padre autoritario, donde se manifiestan los impactos 
de una familia de la pequeña burguesía, ante la política de 
sustitución de importaciones, en el Desarrollo cst.abili:=ador de 
los 50 "s y la familia actual cuando en la pequef'Ja burguesla ha 

130 "Pero la industrialización y el comercio crearon las ciudades y en ellas 
se füeron disgregando y diluyendo las comunidades. hasta alcanzar la 
atomización actual, en el proceso, Tónies califica de paso de la comunidad 
(geminshaft), de carácter orgánico. nacida de las necesidades humanas de la 
existencia, con sus relaciones de tipo primario, o personales y directas, a la 
sociedad (gcsellschaft) atomizada y de carácter contracultura! entre los 
individuos. Este fue un proceso de ganancia para la individuación de las 
personas, para que cada cual se sintiese más libre y pudiese elegir entre un 
mayor número de posibilidades que no existían en la comunidad tradicional 
y que fueran creada por la industrialización y por la división del trabajo. 
Pero, simultáneamente la sociedad era cada vez mayor y más difusa. la 
especialización amenazaba con convertir al hombre en una mera pieza del 
mecanismo social, y el resultado no era, y no es. la comunidad de individuos 
ricamente desarrollados. sino la "muchedumbre solitaria". La abolición y 
burocratización de los individuos en consecuencia con los mismos 
fenómenos en el trabajo, extirpan de aquéllos las capacidades emocionales, 
Asi como una capacidad de comunicación. con la consiguiente 
evaporización de la vida familiar basada tradicionalmente en la intimidad." 
Carandell. Op. Cit. P.p. 10-11 

13 1 " El apartamento, como la habitación, es lugar privilegiado de la 
espontaneidad: esfuerzos subliminales, ignorados, desplazamientos 
aleatorios. decisiones inconscientes o, mejor. ausencia de decisiones, 
coordinación motriz. imperio cognoscitivo en fin -y sobre todo- dominio. 
lugar de dominación y de la privatización, el caparazón que es el 
apartamento explica la verdadera frontera entre lo privado y lo público." 
Abraham Moles. et. al. Psicología del espacio. P. 63 

·..._..-- . 
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aumentado el proceso de proletarización y se desarrolla una 
pol.ítica comercial hacia la globalización de la econom1-a y la 
entrada a grandes bloques económicos y financieros. 

"La ciudad es una realidad sociológica de cierto tipo, y «para 
cada miembro del grupo del autobús, la gran ciudad esta presente 
como un conjunto práctico-inerte» esta agrupación: la fila de 
autobús, pertenece pues a una «sociedad creadora de masas».132 

Las caracter~sticas de la familia urbana son: 

1) Institucionalización con modelo eje de la familia nuclear 
conyugal, lo cual implica la adquisición de un modelo de familia y 
de vida de la pequeña burguesía y la burguesía al resto de la 
población, la adopción generali:!ada de este modelo es la cúspide 
del proceso de alienación de la familia. 

3) La vida en común en la familia urbana se da escasamente y estn 
es debido a l~ superdivisión social del trabajo y a la 
expropiación de funciones por parte del Estado. 

4) Aparición de enfermedades típicas de la vida urbana como es: 
úlcera péptica, bocio exoftálmico, hipertensión y diabetes. 

5) La participación masiva de jóvenes y mujeres en movimientos 
sociales urbanos. 

7) La aparición en la familia de un ''malestar cultural'' creciente 
y exacerbado, expresado en la "muchedumbre solitaria". 

Las anteriores características conforman 
familia urbana, pero esta tiene varios 
expresiones: 

en su conjunto a la 
matices y diferentes 

La familia urbana clásica es aquella derivada de l.a conformación 
de ciudades, donde pol.iticarnente existian ciudades o una sociedad 
civil como contraposición de la sociedad politica, y 
económicamente surgen de procesos de concentración de capital y 
aparición de actividades no rurales, es decir, nace de una 
sociedad urbana en contraposición a la comunidad rural.. 

Este tipo de familia surge en los Estados-nación y se ampl.1.a al 
resto de las comunidades paralelamente al proceso de dominación, 
la cual plantea espacios diferentes y se generaliza la 
neolocalidad, apareciendo como una necesidad individual. 

La familia urbana industrial es aquella surgida en la revolución 
industrial, descrita por Engeis en Londres. 

Este proceso industrial produce dos fenómenos: 

Primero, la diferencia entre paises periféricos y centrales.. Los 
espacios entonces están en función de la estructura de poder. 

A las actividades de l.a industria, l.os servicios y e1 comercio 
esta dedicada fundamentalmente esta familia. 

132 George Lappasade y René Lourau. Op. Cit. P.146 
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Existen en su estructura y autoridad conflictos al interior de la 
famiJ.ia refJ.ejada en eJ. exterior. En J.os EU este confJ.icto se 
agudiza en la adolescencia como lo demuestra amp1iamente 
KinsJ.ey. 133 

Esta familia se dedica fundamentalmente 
finanzas y comercio teniendo una capa muy 
dedicada a la economia subterránea. 

a servicios como las 
grande de la población 

En este tipo de familia, es donde se refleja el 
cultural'' en la vida cotidiana en su forma más acabada. 

"malestar 

El futuro de la familia urbana esta en relación con la vida urbana 
en su conjunto. 

En este sentido, se ven ligadas comunidad y familia, debido a la 
marcha de la institución, la cual recoge la multivariabilidad y 
multifactorialidad de los procesos y fenómenos socia.les. 

La alternativa a los problemas vividos actualmente por la familia 
urbana es la autogestión urbana. 

La autogesti6n urbana es el modelo de organi;:aci6n social basado 
en la gestión de sus propios recursos por parte de los miembros de 
la comunidad urbana independientemente del Estado. Lo pretendido 
por la autogestión urbana es la combinación y/o apropiación de 
varios elementos de la vida social en forma permanente y 
macrosocial. 

Este seria un elemento para equilibrar los 
alienación que es el eje de la investigación. 

efectos, de J.a 

Para la familia la recuperación de lo instituyente es un 
fundamental, pero también es necesario el rompimiento 
ideologia de la familia como entidad eterna. 

elemento 
con la 

A continuación se abordará a la familia urbana patrilocal. 

a) FAMILIA URBANA PATRILOCAL. 

Es aquella donde se tiene como residencia conjunta a la de la 
famiJ.ia de orientación del padre donde cohabitan familia deJ. padre 
y familia deJ. esposo. 

Este tipo de familia corresponde a la estructura extensa. 

133 "La familia urbana es también acosada por un grupo extraordinario de 
conflictos entre padres y los hijos adolescentes. El conflicto se debe 
esencialmente a la competición de otras instituciones con respecto al 
cuidado de los niños; a la rapidez del cambio social, que hace que los padres 
resulten anticuado a la falta de un definición clara y un reconocimiento 
ceremonial del cambio de autoridad a medida que el hijo se aproxima a la 
madurez y a los usos sociales y costumbres en conflicto que gobiernan la 
conducta del adolescente. Una vez más el responsable es el sistema social 
estadounidense porque en muchas otras culturas la adolescencia no es una 
época de conflicto. La tensión en la cultura de los E.E.U.U. es síntoma de 
inestabilidad carente de funciones de la familia moderna pequeña." Kinsley. 
Op. Cit. P. 416 

-:---:--::-:-------,..,.--..,-------···--· ·-····-·. ···-····· --~~·-· 
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A continuación se verá a 1a fami1ia urbana matrilocal. 

b) FJ\MJ:LD'\. URBANA MATRJ:LOCAL. 
residencia están en íntima 
matrilinealidad, matronimica 
generación de migrantes. 

Los 1a~os generados en este tipo de 
re1aci6n con la estructura de 

y la familia extensa, es segunda 

A continuación se verá a la familia urbana neoloca1. 

e) FJ\MJ:LJ:A URBANA NEOLOCAL. Esta es un tipo de familia de la 
primera generación de migrantes. Por lo general. 

Una nueva vivienda, cambio de residencia y habitación unifamiliar, 
es un simbolo de ascenso social e independencia esto está en 
relación de la generalización de la familia nuclear. 

A continuación se verá la relación legal de la familia con el 
Estado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 11 
RELACIÓN LEGAL DE LA FAMILIA CON El ESTADO 

La relación 1ega1 de 1a fami1ia con e1 Estado es una relación 
social de dominación-activa-colectiva, entre los miembros de dos 
instituciones sociales fundamentales, la familia y el Estado, la 
primera· es la base y elemento de reproducción esencial de la 
sociedad y el segundo es la institución más acabada para llevar a 
cabo el control social y asegurar la reproducción de la sociedad y 
de este proceso. 

Este tipo de relación representa la exacerbación de la alienación, 
el punto culminante del alejamiento entre el hombre y sus 
creaciones, el Estado aparece como entidad autónoma e 
independiente y subordina al hombre en particular para generalizar 
el control social. 

Las fuerzas sociales crearon a la familia y al Estado en procesos 
paralelos, fue el conocimiento de la paternidad y la aparición de 
la propiedad privada las que condujeron al inicio de la sociedad 
en clases sociales, la finalidad ideológica del Estado, radica 
precisamente en ocultar o metamorfosear su estructura. 

Un planteamiento simplista, mecanicista y generalizado en este 
sentido, es el planteamiento de scf'lalar: la inversión de este 
proceso va a llevar inevitablemente a la supresión y la 
desaparición de los productos generados por este tipo de familia, 
pues la familia es el origen de la propiedad privada, las clases 
sociales y el Estado, al desaparecer lo familia sus productos 
debieran de desaparecer, sin embargo esto no es asi, es mucho más 
complejo y dinámico. 

La supresión de este tipo de familia es necesaria pero esto no 
implica la desaparición de las instituciones surgidas ahi, 
mecanismos de control y forma de alienación inmediatamente. 

El objeto de este capítulo en particular es dilucidar las 
relaciones entre familia y Estado para conocer los mecanismos 
mediante los cuales se retroalimentan lográndola entre ambos, y de 
todo el estudio en lo general es la aclaración del desdoblamiento 
de las funciones de la familia en mercancías, contribuyendo a la 
alienación en la familia y de los elementos multivariables, 
multifactoriales y complejos entre individuo-familia-comunidad
Estado. 

= 
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La historia de J.a J.egitirn.3ción de 1a famil.ia es la historia del 
orden social, e1 cual ha transitado desde el orden biológico, 
pasado por el orden económico, hasta llegar al orden simbólico, 
con sus consecuentes sistemas de transmisión de la herencia, 
regimenes de propiedad y formas de educación de contenidos tanto 
explícitos como implícitos. 

Como lo demuestra ampliamente Davis Kinsley: la 
familiar no esta arraigada en el orden biológico sino 

estructura 
más bien en 

la estructura social y culturai.134 

Las costumbres fundamentales existen en 
constitución y desarrollo de la familia, 
pautas aprendidas para su reproducción. 

torno a la formación, 
son indicadores de .las 

Existen tres antítesis fundamental.es, enfrentadas entre si: entre 
orden natural con el orden social, entre orden eco.nómico con el 
orden social y entre el orden público con el orden privado, estas 
se encuentran acentuadas y agudizadas en momentos históricos 
específicos, aunque entre ellas se retroalimentan. 

A lo largo del desarrollo histórico del Derecho, ha tenido 
diferentes pesos especificas, según la sociedad y el momento 
histórico, es asi como tenemos al Derecho natural just:nat:uralis.mo, 
el Derecho canónigo y el Derecho Civil influenciado sin duda por 
diferentes tipos de familia, la cual le brindo legitimidad a la 
estructura de poder de que se tratara: natural, religiosa o civil. 

En este sentido, la legitimidad brindada a la familia por la 
existencia sociológica de un padre, es definitiva, su ausencia 
para el derecho paterno equivale a una mujer "ilegitima••, esta 
necesidad de un guardián protector fue una de las causas 
descencadenantes del Estado. 

1J 4 "La estructura de la familia humana no está arraigada en la bioloRia. sino 
en los usos sociales y las costumbres. Es por eso qÜe su forma exacta varia 
de modo significativo de una cultura a In otra. Como las funciones de la 
familia se centran en la reproducción. la organización institucional debe usar 
principios biológicos. y estos imponen ciertos límites al alcance de la 
valuación cultural. las costumbres no pueden exigir que los hombres queden 
embarazados o que las mujeres tengan 50 hijos cada una. Pero dentro de 
ciertos límites. la organización cultural puede subrayar y suprimir. agregar y 
eliminar. orientar y controlar, hasta haber creado un sistema familiar, 
funcional y estructuralmente vinculado con el resto del orden social. Sin un 
sistema institucional para la ejecución de las funciones de la familia, estas 
funciones no serán realizadas. Ya hemos visto que el hombre como especie 
solo puede, sobrevivir en un medio cultural. No hay nada relacionado con la 
familia incluso las relaciones sexuales y el cuidado del recién nacido. que no 
tenga que ser aprendido. No hay nada a su respecto que no incluyan una 
definición social y derechos y obligaciones mutuas. Por lo tanto es necesario 
examinar algunas de las costumbres fundamentales que respaldan la 
estructura de la familia y que son tan ubicuas como la familia misma. La 
primera de ellas está representada por que podemos denominar principios de 
legitimidad." Kinsley. Op. Cit. P. 389. 
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Porque este va a hacer las veces de ese guardián o la sustitución 
dei hombre en ia famiiia. 

El derecho paterno, es el sistema de ordenamientos y 
prescripciones legales, teniendo como base a la figura del pat:er 
famil.ias, además en la organización familiar es considerada como 
la máxima autoridad, sus antecedentes los tenemos en el derecho 
romano donde el pater dispone del derecho de vida y de muerte. 

El derecho familiar, queda eliminando de antemano con el derecho 
paterno, de aqui las trabas para permitir a las sociedades en la 
actualidad, para poder instaurar un derecho familiar. En el 
desarrollo de· la sociedad no hay un equivalente femenino del 
"pater famil.ias", en cuanto a su contenido ideológico, porque 
igual se puede hablar del "mater familias", pero no tiene la 
implicación de éste. Esta aceptación tiene un punto de referencia 
en la iegitimación dei Estado de hijos y mujeres ilegitima::;, el 
hombre legitima a los miembros de su íamilia a través de un Estado 
patriarcal, porque es el vinculo de la legitimación. Otra forma de 
reproducción de la familia es la 1egitimaci6n de 1os mecanismos de 
transmisi6n de 1a herencia, es decir, la legalidad de los sistemas 
patrimoniales no son otra cosa más que un sistem.:i de transmisión 
de la propiedad, con lo cual se persigue la reproducci6n
consolidaci6n de la propiedad privada y el acrecentamiento de esta 
como fundamento económico de acumulación de capital. 

Se denomina legitimación al otorgamiento formal de un individuo o 
un grupo de una posición, condición, derechos y obligaciones de 
acuerdo con los ordenamientos, disposiciones y leyes de cada 
sociedad. Por extensión se entiende la aceptación o aprobación por 
parte de la sociedad a la retroalimentación de la legitimación de 
orden social prevaleciente y preexistente. 

El gran avance del Estado, en 
actualidad es el hacer aparecer 
normal, lógica y natural. 

relación con la famil.ia en l.a 
a la arbitrariedad cultural como 

de El orden social se establece a través 
cultural. Y Sociológicamente la norma se 
elemento externo al individuo y a los grupos, 
social, elemento fundamental del control 
normatividad de las legislaciones. 

la arbitrariedad 
considera 

es decir la 
social y 

como un 
coerción 

de ia 

Este es un elemento, donde se hace explícito el proceso de 
alienación del Estado hacia el individuo, con un mecanismo de 
controi sociai directo y expiícito en ia iegisiación. 

Un indicador dei proceso de aiienación por parte dei Estado en ia 
sociedad actual, es el carácter y orientación de sus ordenamientos 
legales, puesto que si la transgresión se ha convertido en una 
norma o patrón de conducta en la sociedad, es necesario anular 
dicha prohibición, ya que provoca menor confiicto dei que permite 
evitar éste está en función de la clase social. 

De ahí ei debate cíciico sobre nuevas iegitimaciones o penas como 
la pena de muerte, el divorcio o el aborto entre otros, se expresa 
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la ideología de las 
Estado de derecho es 
evitar la impunidad. 

diferentes 
para todos 
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clases sociales, 
y por igual, para 

sin 
de 

embargo el 
esta manera 

La relación de la familia con el Estado tiene diferentes etapas o 
momentos: 1) formación, 2) relaciones internas, 3) matrimonio, 4) 
disolución, 5) herencia, 6) paternidad y 7) aborto. 

A continuación se abordara la formación de la familia en los 
códigos familiares. 

11. 1 Formación. 

La formación o iniciación de la familia es 
legalmente constituido ante las autor ida des 
inició y principio de la familia. 

el 
del 

matrimonio civil 
registro y/o él 

Dentro del derecho familiar la formación del matrimonio es el 
primer paso y el inició de la 1amilia legalmente constituida. 

El impacto en la sociedad mexicana de los matrimonios legitimes, 
ha sido el elemento gradual del paso de una legitimidad religiosa 
a la civil, este proceso además de lento ha sido creciente, en 
función de la cultura hegemónica se ha generalizado y ha 
profundizado, en particular d~ la cultura civil. 

La legitimación, a través de los matrimonios civiles y la 
estandarización de la cultura hegemónica, han sido dos procesos 
confluyentes, debido en gran parte a la transición de la sociedad 
rural a la urbana, de la familia extensa a la nuclear y de la 
familia legitimada por el matrimonio religioso a la familia 
liberal, legitimada por el código civil. 

Cooper señala: solamente puede existir un matrimonio en los 
procesos químicos, las feministas señalan como el matrimonio y la 
familia se sustentan en la aceptación moral por parte del padre de 
la paternidad, es decir, él es el padre de los hijos, en tanto lo 
ha asumido él y en este sentido el marxismo señala el matrimonio 
como sólo un convenio económico entre las partes, es decir de 
intereses. 

Con relación a la familia, el estudio de la formación de esta, es 
necesaria conceptualizarla en relación con los procesos de 
transición de la familia y de la sociedad a tratar, a un nivel 
macrosocial y a nivel microsocial, de la etapa de elección del 
cónyuge, donde se tiene no sólo un problema de legitimidad sino 
también económico, cultural y social, confluyentes para darle o 
no-legitimidad a una unión. 

De estos impedimentos sólo son indispensables l.a falta de edad y 

el parentesco de consanguinidad, en línea colateral desigua1.nl35 

El marco conceptual del lenguaje jurídico se caracteriza por ser 
ambiguo, general y subjetivo. Como en el ejemplo de los 

IJ> _Código civil para el Distrito Federal .. P. 74 
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impedimentos 1ega1es para darle legitimidad al matrimonio y con 
esto a la famiJ.ia. 

La utilización de adjetivos dimensionales no son conceptos ni 
objetivos como "falta". 

La medicalización de las conductas individuales 
utilización del parentesco, son mecanismos de 
indirecto y/o informal. 

o grupales y la 
control socia1 

Por esto, la formación de la familia y la formación del Estado, en 
tanto legitimidad se encuentran relacionados históricumente, ya 

.por vincules filogenéticos y psicogenéticos. 

El problema de la formación de la familia en el matrimonio es un 
problema contractual de alianzas tanto ínter como extra clase 
social, Para brindarle al Estado, un mecanismo de legitimación y 
por lo tanto de reproducción social. 

11.2 Re1aciones internas. 

Las re1aciones 
propiedad y el 
al Estado. 

internas son aquellos 
parentesco otorgándole 

vincules transmisores de la 
J.egitimidad a la familia y 

Expresión de origen del derecho Romano, indicando la jurisdicción 
o dimensión del poder, el cual tiene el padre sobre los miembros 
de su familia, comprendiendo a los esclavos, aqui se encuentra una 
relación directa entre esclavos pertenecientes a un mismo hombre y 
la aceptación por parte de los miembros de la familia a este 
sistema a partir del patriarcado en las sociedades clasistas. 

de una gens daban legitimidad al asesinato 
y esto permitia la reproducción social, 
preocupación sociológica debido al símbolo 
los miembros internos y externos de la 

Los miembros adultos 
simbólico del padre, 
puesto que existia una 
de la paternidad de 
familia. 

El hijo, permanece bajo la patria potestad mientras vivía su 
padre. Incluso después de su matrimonio, el hijo estaba bajo la 
potestad paterna de igual modo lo estaban sus mujeres, hijos y 
esclavos. En la medida de la consolidación del Estado a través de 
la reproducción social de la legitimación, el derecho de 
reproducción social de la legitimación, el derecho romano dio los 
primeros pasos para limitar la patria potestad. 

En este sentido la acción pedagógica fami1iar contribuyó en gran 
medida para la reproducción social de la sociedad con este sistema 
jurídico, a su vez legitimaba la autoridad pedagógica familiar 
donde la patria potestad ejercía el derecho a la vio1encia 
simbólica. 

La patria potestad, es 
fami1ia enriquecida y 
diversificado en el 
comp1eja, en tanto 
reproducción social 

una institución enmarcada dentro de 1a 
modificada por las sociedades clasistas 

capita1ismo es su forma más acabada y 
sistemas de transmisión de herencia y 

de ia fami1ia, J.a patria potestad es una 
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institución inherente al capitalismo. Estos son 
donde se sintetizan su orientación, funcionalidad 

tres ejemplos 
y carácter del 

código civil. 

Por ello a continuación el matrimonio nos ocupara como contrato .. 

11 .. 3 Matrimonio .. 

El matrimonio es una institución social emanada de la 1-arnilia 
tanto históricamente como socialmente, el Estado a través de ella 
asegura la reproducción social e ideológica de sus miembros para 
ello es necesario la estabilidad en la relación de pareja, logrado 
gracias al proceso de institucionalización del matrimonio, este 
varía en cada sociedad y por el momento de desarrollo histórico. 

La diferencia fundamental entre sociología de la f ami1ia y 
sociología del matrimOnio, estriba en lo siguiente: la primera 
estudia una institución de la cual se han derivado otras como: 
parentesco, paternidad, patria potestad, herencia, monogamia y el 
mismo matrimonio en forma directa y global.. Y la sociologia del 
matrimonio es más específica al estudiar una insti tuci6n emanada 
de la familia, pero entre si tiene vínculos muy estrechos con los 
objetos de estudio. 

Las características sobresalientes del contrato matrimonial son: 
la coerción, la alteridad y la seguridad. 

El eje sociológico central de la contractualidad del matrimonio, 
radica en su elemento alienante, es decir, en la separación y 
emancipación aparente de las creaciones humanas como lo son las 
instituciones ante los ojos del hombre. Y como esta sigue a la 
reproducción del orden social, esto mediado por un proceso de 
institucionalización. 

Es por esto y porque esta institución en su esencia se trata de un 
elemento íntimo como el coito, que el matrimonio no puede ser un 
contrato, imponerlo es un elemento falso .. 

Este es un aspecto 
social e ideológica, 
seguridad personalª 

de la familia que asegura 
sin embargo el Estado lo 

la reproducción 
maneja como una 

Esta comunidad matrimonial genera en su seno un tipo de unión a 
través de una solidaridad orgánica diferenciada por sexos y 
edades, entonces el matrimonio es la base de la familia y esta de 
la sociedad actual. 

Los sistemas de lazos maritales se establecen en función de 
elementos económicos, políticos y sociales, básicamente para 
establecer alianzas, por lo tanto no se dan en forma aleatoria o 
casual, en este sentido se establece un mercado matrimonial, en 
función de la posición económica, posición ocupacional, parentesco 
y elementos simbólicos. Todos ellos operan en las perspectivas que 
tengan los contrayentes. 

La influencia del 
establece en tanto 

grupo consanguineo 
satisface todas las 

sobre e1 matrimonio se 
necesidades, excepto las 

'"~---,.---,.------.-._-_-__ -.-_--_-_-.---.. ----~- -------·-·· -·- ·------ -- -~:::-=-=-======:===,,...======-=--
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sexuales. Esto se cumple y se puede cumplir a través de la familia 
de orientación. 

Por esto, el matrimonio- tiende a convertirse en un arreglo 
contractual entre grupos, y no en una relación de afinidad entre 
individuos. Se elige al esposo o esposa de los miembros jóvenes 
de1 grupo, teniendo en cuenta, ante todo la conveniencia 
socioeconómica de la familia. Si en socio1og~a una relación 
conduce a un proceso social, en la familia una relación 
matrimonial conduce a un proceso de instituciona1iza.ci6n de la 
familia, lo cual conduce a su vez a una institucionali::.aci6n del 
orden social existente. 

El efecto de la institucionalización sobre la conducta colectiva, 
aparece cuando se establece un modelo de relación univoco y 
temporalmente extenso. La estabilidad de los matrimonios se 
sanciona económicamente debido al valor, en la sociedad 
capitalista. 

Esto lleva en su seno un proceso de fetichismo de la relación 
matrimonial, de la institución del matrimonio y del proceso 
jurídico en general y del derecho familiar en lo particular. 

Las características del derecho en la sociedad postmoderna son: 

El derecho moderno se caracteriza por 
impersonal. Las características dentro 
fundamentalmente, dos: 

ser 
del 

general., 
derecho 

abstracto e 
moderno, son 

La politización del derecho, implica desechar este mecanismo como 
un reflejo de los medios de producción social y aclarar su lógica 
desde el análisis institucional. 

La reapropiación del derecho, por parte de las diferentes c1ases 
sociales explotadas, como única alternativa para desligar al 
Estado del derecho, la institución jurídica alternativa tiene una 
clara orientación hacia el cambio social. 

La importancia de estos elementos de crítica del derecho son 
fundamentales en el análisis del matrimonio, debido al carácter 
generalizador del mismo y a la reproducción del orden social. 

En este sentido, hay una retroalimentación entre familia y Estado, 
de reconocimientos socialmente aceptados llevando a la 
constitución de ambos e invulnerabilidad aparente. 

El reconocimiento del Estado ante el matrimonio implica, su 
universalidad y globalización en la sociedad como institución, se 
institucionalice y pase a la relación de pareja a una formalidad 
absoluta y unívoca. 

"Usted es asalariado; tiene una famil.ia. Régimen del. sal.ario, 
matrimonio; he ahí dos normas universales, propias de nuestra 
sociedad. Con el régimen del salario están ligadas las nociones de 
oficio, fábrica, oficina, huelga, sindicato, con el matrimonio, 
las de propiedad privada, familia, herencia, educación. Otras 
normas o modelos son clasificados como sinónimos o antónimos del. 

-¡ 

j 
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régimen del. sal.ario o del. matrimonio. En cambio, usted se halla 
inscrito a igual titulo que el asalariado en un sistema de la 
familia. En efecto las relaciones que usted mantiene con la 
institución de la familia como célula social universalmente 

difundida en nuestra sociedad.''136 

Esta supuesta "seguridad .. con.forma un modelo de relación basado en 
la familia conyugal. 

Lo encubierto por la ideologia de la seguridad 
diferencias entre sexos y clases sociales. 
confrontado dos estructuras sociales diferentes 
encuentra influenciada por ambas. 

son las grandes 
La sociedad ha 

y una persona se 

Sin embargo, existe en los dos sentidos un probl.ema profundo con 
la violencia familiar. 

Entendémos por vio1encin fmni1iar al conjunto de agresiones 
fisicas o psiquicas tanto al interior como al exterior de la 
familia, donde el agresor o agredido puede ser parte de la 
familia. Y pueden ser: maltratos, golpes o agresiones sexuales. 

''El 90 % de las familias que viven en la ciudad de México tienen 
problemas de violencia, particularmente las mujeres, quienes 
sufren golpes y amenazas, denunció la subdirectora del Centro de 
Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) ... " 

La generalización de la violencia familiar en la familia en 
México, tiene una de sus causas en la adopción generalizada de la 
subcultura de la violencia, a partir de la adopción del modelo de 
consumo alcohol-drogas, agudizado hoy por la sociedad de consumo, 
también es un problema de educación, pues el individuo agresor no 
se identifica con su pareja o sus hijos, sino se extra~a de ellos 
en los momentos de la agresión. 

Una de las consecuencias inmediatas son las rupturas de los 
matrimonios .. 

Y nos encontramos ante una disyuntiva: 

O bien el individuo se reconoce en su pareja y pondera la 
solidaridad familiar. 

O bien se continua la violencia familiar, 
relaciones sociales al interior y al exterior de 
ello el entorno, por ello se detecta claramente 
proceso. 

degradando las 
la familia y con 
un ciclo en este 

La generalización de la violencia familiar a la sociedad, 
replanteada hoy por las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos, ellas han abordado el problema amplio del régimen 
jurídico, basado en la generación de dicha violencia familiar. 

Los agredidos son fundamentalmente mujeres e hijos, por ello el 
derecho matrimonial precede al derecho familiar y esto ocurre no 
sólo porque la familia comienza con la celebración del matrimonio, 

136 René Lourau. Op. Cit. P. 9 
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si- no porque 1a agresión a la mujer es directamente atentatoria 
contra la familia, por ello se va a plantear la disolución del 
vínculo matrimonial cuando se dan conflictos irreconciliables 

Existen diferentes tipos de matrimonios que a continuación se 
verán: 

A continuación se verá el matrimonio conyugal. 

1) Matrimonio conyugal. - existe una etapa de transf"erencia donde 
pasa de una zona periférica a la .:::ona central, en el cual los 
hijos tienen en principio una autonom~a, artificial y relativa, la 
cual genera una división social y una distancia social entre 
procreadores y progenitores, mientras que los hijos dejan muy 
pronto al matrimonio conyugal, aunque esta sobrevive gracias a la 
reproducción de este modelo de matrimonio. 

El carácter justinaturaiista e indisoluble se extiende en los 
diferentes matrimonios en tres aspectos fundamentales: parentesco, 
sexualidad, y legitimidad. 

A continuación se verá el matrimonio a prueba. 

2) El matrimonio a 
se relaciona con 
legítimas, en este 
u., teniendo esta 
respecto. 

prueba o de compañia, en los paises centrales 
las relaciones prematrimoniales, no son 

sentido hay una di fcrencia entre Europa y E. 
última sociedad una actitud más rigida al 

A continuación veremos a los matrimonios mixtos. 

3) Matrimonios mixtos, son aquellos dados entre miembros de dos 
grupos diferenciados por una característica acusada, tal como la 
religión, la raza, la clase social o la nacionalidad, los cuales 
en algunas ocasiones se dificulta su legitimidad o no la adquiere 
por barreras creadas en los dos grupos procreadores de los 
esponsales. En este se ve claramente la fuerza del grupo nosotros 
y su ruptura con el nuevo matrimonio. 

A continuación se verá el matrimonio no formali=ado. 

4) Matrimonio no formali~ado, es la unión no voluntariamente 
concentrada entre un hombre y una mujer, con aptitud legal para 
formalizar el matrimonio entre ambos, pero cuya unión no ha sido 
legitimada, tampoco ha sido reconocido jurldicamente como 
matrimonio se relaciona mucho con el matrimonio a prueba. 

A continuación se verá el matrimonio condicional. 

5) Matrimonio condicional.- este matrimonio se legitimiza a 
condición de cuando desaparezcan las imposibilidades y se cumplan 
todos los requerimientos exigidos por el registro civil, pues de 
otro modo el matrimonio se considera no formal.izado,. estos casos 
no son legítimos en la sociedad mexicana. 

A continuación se verá el matrimonio plural. 

6) Los matrimonios plurales o múltiples, son aquellos legalmente 
sancionados donde existe un cónyuge con otras parejas,. sin embargo 
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la disposición legal atribuye a la esposa legitimamente 
reconocida, e.l poder de veto sobre las mujeres originarias con 
relación a la propiedad de_los bienes conyugales. 

A continuación se verá a los matrimonios arreglados. 

7) Los matrimonios arreglados son aquellos planeados, programados 
y acordados por otras personas diferentes a los futuros consortes. 
En .las sociedades tradicionales, este tipo de matrimonio es 
tipico, donde se pone de relieve las alianzas y su orientación, 
donde .los protagonistas centrales de esto son lo padres de .los 
esponsales. Los padres de este modo, otorgan toda la legitimidad a 
este tipo de matrimonio. 

Existe una relación entre el libera.lismo económico y la libertad 
de.l mercado matrimonial. Aunque no necesariamente podemos esperar 
a una familia igualitaria en este tipo de matrimonio. Sin embargo, 
si es una condición importante para .lograrlo, vemos claramenre ia 
relaci6n entre autoridad, parentesco y tipo de matrimonio. 

A continuación se verá el matrimonio grupal. 

8) Matrimonio grupal es aquel celebrado con varias parejas en un 
mismo momento, característico de la divulgación del modelo entre 
los países del tercer mundo. Aunque son parejas individuales. 

A continuación se verá el matrimonio patrilocal. 

9) Matrimonio patriloca.l es la forma de matrimonio, donde la 
esposa vive con el clan o familia del hombre, generalmente los 
nifios y la propiedad se identifica con la familia del esposo. 

A continuación el matrimonio monógamo. 

10) Matrimonio monógamo su legitimidad esta en función de la unión 
sexual. 

A continuación se verá el matrimonio moramático. 

11) Matrimonio moramático donde sus ingresos repercuten en su 
posición social y en la percepción de los problemas sociales. 

A continuación se verá el matrimonio poliándrico. 

12) Matrimonio poliándrico es aquella unión de una mujer con 
varios hombres. 

A continuación se verá el matrimonio polígamo 

13) Matrimonio polígamo es aquella unión con uno o más cónyuges 
simultáneamente. 

A continuación se verá al matrimonio poliginio. 

14) Matrimonio políginio es aquel donde el hombre tiene unión con 
varias mujeres simultáneamente, esta forma de matrimonio 
socialmente tiene mayor legitimidad que la poliandria. 

A continuación se verá el matrimonio secuencia.l. 

-- ---· ------=---"'"-- :.:_ 
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15) Matrimonio secuencial en la forma 
una persona tener más de una pareja 
tiempo. 

de matrimonio 
legal, pero 

permitido a 
no al mismo 

Como vimos estos tipos de matrimonio no 
diametralmente opuestos, sino existe 
compleja, sin embargo se obtienen su 
morales, religiosos y civiles de acuerdo 
de la familia. 

se encuentran aislados o 
una complementariedad 

legitimidad en códigos 
al desarrollo histórico 

Sin embargo, se 
matrimonio y la 
el crecimiento 
insatisfacción 

encuentra 
realidad, 

de la 
sexual 

presente la oposición entre el ideal del 
esto se encuentra en correspondencia con 
tasa de divorcios (efecto legal), 

(efecto sexual), y conflictos 
intrafamiliares entre las 
(efecto en el parentesco). 

familias de procreación de los c6n;~ges 

Un mecanismo metodológico viable para observar estos elementos 
socioculturales son los análisis de contenido de las pelicul as, 
donde se aborda el tema de la familia. 

A continuación tenemos la disolución. 

11.4 Diso1ución. 

La d.isol.ución de la sociedad conyugal, se establece a partir de 
tres condiciones: voluntaria, divorcio o muerte. La sociedad ha 
estigmatizado el rompimiento de la familia como un valor social 
negativo, siempre y cuando no sea por muerte, en este sentido la 
disolución de la familia tiene dos vertientes: una solución 
positiva de la desorganización familiar, es la disolución de la 
familia como "mal menor" ante otros perjuicios para los individuos 
y relaciones que conforman a la familia y una solución negativa en 
tanto generador de un proceso social disociativo. 

Ambos puntos de vista son deterministas, simples y mecanisistas. 

Desde esta perspectiva, las instituciones, grupos y relaciones 
familiares, forman parte de una estructura social más amplia en 
cada aspecto de la configuración total, está relacionada con los 
demás. 

Las diferentes formas de disolución son siete: 1) el suicidio, 2) 
el asesinato, 3) el fallecimiento de uno de los cónyuges, 4) la 
anulación, 5) la separación (desde el distanciamiento psicológico 
hasta la separación legal), 6) el divorcio y 7) la muerte. 

El divorcio y la 
respecto a la 
continuación. 

muerte son las más 
legislación, por 

ejemplificadas 
ello serán 

en la familia 
abordadas a 

En este sentido, la desorgani::ación del. matrimonio es un caso 
específico de la desorganización familiar y esta es un proceso más 
global, el cual puede o no culminar en la disolución familiar. 

Este mientras es un proceso microsocial, tiene sus rE?percusiones 
en la estructura juridica en tanto legitimadora, la crisis es un 
proceso macrosocia1. 
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Según Goode: la desorganización de la familia es el 
fraccionamiento de la unidad familiar, la disolución o quiebra de 
una estructura de papeles sociales cuando uno o varios miembros no 
desempeñan frecuentemente las obligaciones propias de su papel, y 
enumera 5 tipos de desorgani=.ación de la familia: ilegitimidad, 
disolución por divorcio, anulación, separación o abandono. 

Este concepto es limitado y con 
social, lo sustituye por el de 
engloba más elementos. 

una orientación de disfunción 
alienación familiar, la cual 

Los miembros socializados a través de este mecnnismo generan un 
tipo de carácter social. dependiente y autoritario, el cual va a 
infl.uir en otros ámbitos de las relaciones sociales. 

Otro punto de vista, en el cual se enfoca la disolución fami.liar 
convergente al de la iglesia católica en tanto conf .luyen los 
juicios inmutables y de estigmatización, es decir, la ruptura con 
la familia, son consideradas como desviación social. Desde la 
óptica del reformismo social y el funcionalismo, el. problema se 
enfoca como un desajuste o disfunción al interior de la familia, 
donde basta con ser recuperadas a través de: asistencia económica, 
tratamiento psicológico y apl.icación de una terapia destinada a 
ayudar a sus miembros a ajustarse a las normas sociales. 

Entre los diferentes matices encontramos dos formas de disolución: 
divorcio y muerte. 

A continuación se trata el divorcio. 

a) DJ:VORCI:O. 

El divorcio es el proceso social y l.egal mediante e.l cua1 se 
institucionaliza la ruptura o separación entre los miembros de un 
matrimonio .legalmente constituido. 

El divorcio produce la disolución del v~nculo familiar y efectos 
legales, psicológicos, económicos y sociales trascendiendo la vida 
individual y grupal en un momento dado. 

Atrás de este rechazo encontramos el rechazo a la pérdida de la 
legitimidad del matrimonio, el cual aparece ante la sociedad como 
el soporte de la familia y del orden social actual. 

El reformismo social, coincide nuevamente con el discurso jurídico 
al señalar al divorcio "y puede ser un mal menor" pues "un 
matrimonio infeliz puede ser causa de perturbaciones emocionales 
mayores para la familia que una separación a tiempo".. Y también 
con el discurso religioso ''el divorcio es la desorganización mora1 
de los miembros de una familia", siendo un argumento aprovechado 
por los políticos en sociedades profundamente religiosas. 

El divorcio no implica de ninguna manera una ruptura con 1a 
familia y el. matrimonio, en tanto concepción política sino un 
reconocimiento explicito de su institucionalización. 

Por ello, el 
la vida del 

divorcio debe. analizarse a la luz de la historia de 
individuo e historia de la familia de los grupos. y 

----e:.-.~===-
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conceptua1izar a 1a familia como el no encuentro. Este 
encuentra a partir de la estigmatización de este y la ruptura 
el matrimonio, vivido de diferente forma por clase social y 
género. 

se 
con 
por 

En México lo anterior se observa de manera creciente y permanente, 
en algunos grupos de la clase media urbana profesionista. 

Los actos simbólicos de esta ruptura son diferentes de acuerdo a 
la cultura y a la sociedad. En México estos simbolismos se 
encuentran matizados de diferentes expresiones; según la clase 
social, etnia, sociedad urbana y comunidad rural. 

El divorcio, como elemento resultante de un matrimonio mal avenido 
es falso, porque ahi se expresan algunas contradicciones 
inherentes en la familia como institución: el no encuentro, el 
rompimiento de la comunicación familiar, la separación del 
individuo ante sus creaciones, la voracidad de las institucione!;, 
la represión de la sexualidad y el subdesarrollo sexual. 

Esta hipótesis del matrimonio mal avenido toma como sinónimo 
divorcio legal y ruptura en el matrimonio, es necesario hacer una 
diferencia y en dado caso utilizar diferentes parámetros para la 
comunidad rural y la sociedad urbana-industrial, en sociedades 
industriales y en sociedades no industriali=.adas se sigue 
dinámicas completamente diferentes. 

Pero esta hipótesis trata de relacionar el proceso de 
industrialización con el aumento del divorcio legal, lo cual lleva 
a inferir una relación entre industrialización y matrimonio 
legalmente constituido, sin embargo, si existe una relación entre 
industrialización y un malestar cultural, particular de la 
sociedad urbana. 

Así pues, la institución del matrimonio y de la familia no está 
amenazada ni siquiera por el alto número de divorcios en las 
sociedades de países centrales, porque es una conducta a ti.pica y 
no es representativa dentro de la media de la población. 

Sin embargo, si es reflejo de las contradicciones internas de la 
familia por ejemplo en sociedades donde la mujer es considerada 
como la propiedad privada del hombre, se concibe el adulterio como 
un delito contra la propiedad del hombre o como un delito contra 
la familia, o sea como un robo y es castigado como tal. 

En sociedades fundamentalmente patriarcales el adulterio por parte 
de la mujer es castigado severamente, incluso con la muerte. 

El contenido de las 18 causales son autoritarias, c1asistas y 
sexistas, pues pondera a 1a figura patriarcal sobre la mujer a lo 
largo de todas ellas, pero particularmente en la segunda pues no 
tiene su análogo para el hombre, es decir, si la mujer da a luz un 
hijo concebido antes de este, es causa1 de divorcio, pero no hay 
causal de divorcio cuando el hombre embaraza a una mujer antes del 
matrimonio. Aunque las causales de divorcio son pocas, esta 
limitante hace por consecuencia la generalización y el fallo sea 



CAl"fTUL.011 

producto de un elemento 
arbitrariedad cultural. 
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clasista, lo representado por su 

En este sentido, las causales de divorcio hacen una vinculación 
entre el orden social y el orden matrimonial, es decir, el 
divorcio va a ser una herramienta correctora de las llamadas 
disfunciones sociales por el funcionalismo dadas en la familia. 

E1 divorcio en la sociedad contemporánea, 
privilegiadas esta considerado como un "m.c"'ll. 
la ruina de toda la familia y no sólo en l.o 
económico. 

en clases sociales 
menor", puede evitar 
referente al asp~cto 

También el miedo a la violencia es causa de la nulidad del 
matrimonio, como lo especifica el artículo 245 del código civil. 

Para culminar la nulidad del matrimonio en un juicio legal con la 
anulación del matrimonio. 

Desde la perspectiva del funcionalismo, el divorcio se vislumbra 
como un elemento donde se expresa sin duda la desi11tegraci6n 
familiar acarrea desajustes, desequilibrios y tensiones del orden 
económico, social, juridico y psicológico. Esto lleva a un 
elemento disfuncional. 

Por eso la sociedad entendida como sistemas crea mecanismos para 
disminuir el número de divorcios mediante el control social. Esto 
es también porque el divorcio no esta presentando una critica a la 
familia en su estructura social, poli tica y económica, sino más 
bien realiza una culpabili=ación al individuo de todos estos 
desajustes y por tanto representa una adecuación al sistema 
social, aunque e1 trauma del divorcio sea para los contrayentes y 
sus hijos, como para las otras personas involucradas en el proceso 
del divorcio una experiencia traumática. 

La metodología de estudio del divorcio en México parte de: 

1) Delimitación del número de estos en un tiempo determinado, es 
decir, de las rupturas institucionali=adas y legitimi=adas por e1 
Estado. 

2) Posteriormente se debe de anali,,ar los orígenes del conflicto 
familiar, como resultado del divorcio pueden o no ser congruentes 
con las causales del divorcio. 

3) Relacionar el divorcio con la clase 
del matrimonio y las expectativas de 
económica. 

social de 
cada uno 

los integrantes 
a la posición 

4) Estudiar los vínculos del divorcio con procesos sociales como 
la industrialización y la urbanización. 

Y 5) Estudiar la estima del di vorc.i.o y sus implicaciones en la 
sociedad, tanto en conductas colectivas como individuales. 

El divorcio afecta y es afectado en un proceso complejo por el 
sistema de parentesco, éste en tanto más imbricado hace a1 proceso 

" 
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socia1 y 1ega1 más 1argo y complejo, en tanto pone en juego las 
redes de lealtades de los diferentes tipos de parentesco. 

La diversidad del divorcio en México converge diferentes 
elementos: clase social, expectativas de ascenso económico, 
confesión religiosa, posición ocupacional, escolaridad, carácter 
social, estructura familiar, sistema de parentesco, ubicación de 
la familia, valorización de la mujer, acce.so de los medios de 
comunicación colectiva y conductas sexuales. 

A continuación tenemos a la muerte. 

b) MUERTE. 

El impacto interesante en la familia y en México, donde ocurre con 
particularidades son especiales, ya por la cultura de la muerte, 
ya porqUe la familia queda desprotegida en caso de la muerte de 
uno de los padres .. Si se lleva a cabo el a!>esinato, la muerte. 
tiene mayores implicaciones por considerarlo generalmente de parte 
de grupos exteriores como el grupo "ellos". Casos tipicos de estos 
son las guerras .. 

Un fenómeno consecuente de la muerte es la viudez por ser una. 
etapa natural del matrimonio, como la muerte es para la vida. La 
viudez para la mujer es más significativa en una sociedad sexista, 
después de los 50 aflos en México una viuda es estigmatizada al 
tener relaciones sexuales, lo cual es un rasgo de una sociedad 
autoritaria. 

11. 5 Herencia. 

Es una institución socia.1 derivada de la institución familiar 
donde se da la transición de las características fisiológicas, 
psiquicas, sociológicas y jurídicas. De padres a hijos, a través 
de los gens, del inconsciente colectivo y de los modelos de vida 
y/o regimenes de propiedad respectivamente .. 

Tradicionalmente se ha hecho la diferencia entre herencia 
biológica y herencia cultural y/o social. La continuidad es un 
elemento fundamental para la institucio11alizaci6n como la sucesión 
de bienes de padres a hijos es esencial para la acumulación de 
dichos bienes. A nivel microsocial de la familia, sucede algo 
semejante, porque el individuo lleva a sus comportamientos, 
conocimientos e información de su familia de orientación a su 
familia de procreación, y estos modelos los transmite y reproduce 
a sus sucesores .. 

También encontramos la descendencia que es la transmisión a la 
afi1iación a grupos socia1es más amp1ios. 

La suma de socialización y descendencia, es igua1 a sucesión, es 
1a transmisión de 1a propiedad y de 1a posición socia1 de un 
individuo a otro individuo de1 mismo grupo. 

E1 Estado a 
arbitrariedad 

partir 
cu1tura1 

de 
e1 

la famil.ia, invade 
terreno de 1a vida 

con viol.encia 
cotidiana, esto 

y 
se 
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comprueba en el proceso histórico donde se concibe a la 
a 1a sucesión familiar, como un elemento lógico, 

herencia y 
natural y 

racional. 137 

Por eso en algunas ocasiones 
da en hechos cotidianos, como 
intestado. 

11. 6 Paternidad. 

trasciende 
cuando el 

el ámbito simbólico 
Estado interviene 

y se 
en un 

La paternidad es una institución social 
familiar, durante el patriarcado para 
padres en la familia. 

derivada de la institución 
lcgi timar el poder de los 

La paternidad, es un 
padre, al registrar 
supuesto. 

reconocimiento 
a su hijo(sl 

implicito y legitimo de 
acepta ser padre, bajo 

un 
un 

La paternidad hace válido un sistema de sucesión de la propiedad, 
un sistema de parentesco, una ubicación de la familia, la magnitud 
demográfica de la misma y su estructura y funcionamiento para 
asegurar, mantener y reproducir este modelo de familia. 

La legislación familiar no sólo es sustento y legitimizador de la 
institución familiar, sino de todas las instituciones derivadas de 
la familia como: la herencia, el matrimonio, la paternidad, 
etcétera. 

En este sentido, el peso especifico de la paternidad es el 
conocimiento personal y social, de la adquisición por parte del 
padre de una paternidad y la valoración social de ella, para 
eliminar a la maternidad como vínculo de legitimidad. Estos 
elementos son un universo subjetivo, simbólico e inconsciente, 
conforman parte de la cultura del mexicano. 

Como ya se señalo, estas distinciones, 
discriminaciones son internalizadas y hechas 
ninos, las cuales son expresiones conscientes 
cotidiana del mexicano. 

diferencias y 
propias por los 

en la cultural 

De acuerdo al papel asignado a la mujer en la sociedad mexicana, 
el último hijo y su crecimiento generan una expectativa 
conflictiva para la madre, la cual ha encontrado la valorización 

137 "Philippe Aries, en un estudio sobre el significado social de los 
testamentos muestra como la familia, hasta la primera mitad del siglo XVlll, 
entraba en la vida individual en ocasiones de crisis o después de la muene. 
Sólo a mediados del Siglo XVIII la familia invadió la vida cotidiana de sus 
miembros hasta el punto de convenir la existencia cotidiana de las personas 
en un terreno ocupado casi eternamente por la familia; el territorio, 
realmente, del crimen más violento de nuestra sociedad incluido el 
homicidio (disfrazado con frecuencia de bebés golpeados) Todos los 
homicidios familiares o de situaciones que son replicas de la familia." 
Cooper. Op. Cit. P.p. 176 
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social preponderantemente al ser madre y ante la perspectiva de la 
terminación de este papel, existe una frustración. 

A continuación se analizará el aborto. 

11.7 ~-

El aborto es la interrupción abrupta del embara=:o, realizado en 
las primeras 26 6 28 semanas del mismo, su presencia en la 
sociedad contemporánea se debe a condiciones históricas, sociales 
y económicas. 

El aborto en tanto producto social, es resultado de una violencia 
social originada en el patriarcado y agudi=ada en el capitalismo. 

En tanto ordenamiento médico y jurídico se liga pa:.-a leoitimar o 
penalizar un tipo de conducta, expresando de esta manera~el orden 

social. 138 

Esta violencia se 
patriarcal y las 
paternidad. 

origina con 
valori::.aciones 

el establecimiento 
sociales hacia la 

del sistema 
ma't.ernidad y 

El aborto provocado, desde que existe patriarcado, ha es-:ado Y 
está controlando por los hombres. En algunas Cpocas de la h~storia 
{patriarcal) era castigado con pena de muerte incluso el disimula~ 

el embara=o."139 

En es't.e sentido, tenemos que la jurisdicción en torno al abo:to 
ejemplifica la enajenación del cuerpo hecha por el Estado, a 
::ravés de la medicina y las leyes, es decir, estos son mecanismos 
de control social. Son directos y formales, mediante los cuales se 
expropia el cuerpo de la mujer, particularmente, pero al suceder 
esto implica una expropiación del cuerpo del hombre también, lo 
cual plantea una necesidad doble en el estudio de 1a familia. Por 
u~ lado los estudios deben de ser interdisciplinarios, ~· por ot~o 
colocar la óptica del estudio de género. 

13 " .. Si verdaderamente hay que hacer lugar a las sexualidades ilegitimas, 
que se vayan con su escandalo a otra pane· allí donde se puede 
reinscribirlas. si no en los circuitos de la producción. al menos en los de la 
ganancia. El burdel y el manicomio seran esos lugares de tolerancia: la 
prostituta. el cliente y el rufian. el psiquiatra y el histerico -esos otros 
·victorianos·. diria · Stephen Marcus- parecen haber hecho pasar 
subrepticiamente el placer que no se menciona al orden de las cosas que se 
contabilizan; las palabras y los g~stos. autorizados entonces en sordina. se 
intercambian al precio fuene. Unicamente alli el sexo salvaje tendria 
derecho a formas de los real, pero fuenemente insularizadas, y a tipos de 
discursos clandestinos. circunscritos. cifrados. En todos los demás lu11;ares el 
puritanismo moderno habtia impuesto su triple decreto de prohibición,. 
inexistencia y mutismo." Foucoult Historia.. •. Op. Cit. P. 10 

tJ9 Sau. Op. Cit. P. 196 
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La pena de muerte era infringida por los patriarcas en la 
antigüedad, hoy no esta muy lejana en las sociedades patriarcales, 
ya que en México el aborto es la cuarta causa de mortalidad 
femenina, 140 a 200 mil mujeres mueren al ano por abortos, sólo en 
el D.F. se llevan a cabo 800 mil abortos en el mismo periodo. 

El debate acerca del aborto entre los diferentes grupos sociales 
interesados es ciclico, la contribución del análisis d~l conflicto 
social al problema concreto del aborto es: 

1) Se desgasta más en el debate en si mismo, que la resolución del 
problema, es decir, no se trabaja frontalmente por la reducción de 
las muertes de mujeres por aborto. 

y 2) No existe comunicación de contenidos sino un rechazo y 

GRAFICA N0.2 ABORTO 
CARACTERISTICAS EN MEXICO 

1991 

80 

60 

40 

20 

o~-------------~ 

lciNq 
~ 
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violencia contra el. otro grupo. 

El aborto provocado puede ser legal o ilegal en el primer case el 
aborto enegénesico es aquel. abo=:-to inducido a consecuencia de una 
violación. 

Cuando el producto ponga en riesgo la vida de la 
elemento todavía se encuentra a debate. 

mujer. Este 
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La lucha ideológica, librada en torno al 
diferentes grupos sociales enfrenta 
políticos e ideológicos. 

aborto en México, entre 
intereses económicos, 

Las recurrencias cíclicas en torno al debate del aborto, deben de 
ser amplia y profundamente estudiadas en las coyunturas, tanto a 
escala nacional como internacional, de los fenómenos económicos, 
políticos y sociales. Su participación y posición de los 
diferentes grupos sociales involucrados, asi como las 
repercusiones que tiene este en el mejoramiento de los niveles de 
vida de las mujeres. 

Atrás del debate de Chiapas en 1990, no se encontraba la autonomia 
de los estados frente a la federación, sino más bien el peso 
político de los grupos como el clero politice, las asociaciones de 
padres de familia, 

1 

las sociedades secretas, vinculadas a .la 
iglesia católica y los grupos como previda. 

Las características de los abortos practicados a mujeres en México 
son: 

1) El 96.5 % son clandestinos, es decir, son ilegales. Los 
beneficiarios directos de esto son el cuerpo médico-sanitario 
compuesto por; enfermeras, parteros, com~dronas y médicos, por las 
cuotas cobradas por un aborto en condiciones insalubres. Lo cua1 
lo hace un problema de salud póblica y un problema económico, en 
tanto para algunos médicos representan un elemento de acumulación 
de capital, además este proceso es parte de la economia 
subterránea. 

2) El 65 % de las mujeres 
este sentido es importante 
familias. 

son casadas, 
valorar los 

es decir, 
niveles de 

la mayoria. En 
vida de estas 

3) El 76 ~ son mujeres de esca.sos recursos esto es fiel reflejo de 
la sociedad mexicana, ya que un 46 % de la población se encuentra 

en pobreza extrema.140 

La metodología del estudio del aborto es compleja pues los tres 
niveles de análisis son económico, jurídico y pol.itico, aunque 
engloba otro tipo de elementos como es el médico, ético, 
demográíico y legal. 

Estos datos han sido cuestión de otro debate, debido a que e1 
aborto suscita un conflicto entre diferentes grupos sociales. 

En torno al trabajo directo con grupos se tiene una agenda de 
trabajo muy concreta: 

1) Información sexual a toda la sociedad en general y a grupos 
concretos delimitados por su perfil de edad, sexo, educación y 
ocupación donde se debe de exponer el desarrollo psicosexual del 

14o Héctor Ramirez Cuellar. El aborto una discusión necesaria. El 
Financiero 16 de enero de 1991. 
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hombre y la mujer y sus implicaciones sociales, económicas y 
políticas. 

2) Información acerca de los riesgos del aborto clandestino, en 
donde se provee de atención médica y legal a las mujeres. 

3) Los aspectos juridicos, politices, médicos y social.es de la 
libertad de aborto. 

Y 4) Los elementos del sentido común necesarios de erradicar en 
los juicios sobre el aborto. 

La relación entre aborto y famili.:'i se da 
produce, reproduce y sustenta el. orden 
establece la violencia familiar como lógica, 

en tanto la familia 
patriarcal., el cual 

normal y natural. 

La violencia familiar es el conjunto de actos conductas y hechos 
que infringen a otra persona con la orientación de dolo y pueden 
ser estos fisicos, sexuales, psicológicos y económicos. · 

En México, existe una Asociación Civil trabajando 
violencia familiar con sus cuatro áreas: traba.jo 
psicológico, investigación y prevención, Atención 
Interfamiliar y Sexual A. C. (AVISE) . 

en torno a la 
social, legal, 

a la Violencia 

Esta experiencia paulatinamente se ha ido reproduciendo en }t"°"S 

estados. Porque en toda la república vemos que surge este fenómeno 
y su agudiza. 

La ideologia de la maternidad, se ha analizado 
presente trabajo como parte del ciclo familiar, 
del matriarcado y del desarrollo histórico. 

a lo largo del 
del parentesco, 

Esto nos conduce a la afirmación de que el orden patriarcal es un 
elemento alienante de la familia. "El hombre en el foro, la mujer 
en el hogar". Rezaba un viejo dicho. Esto hoy se tolera menos, la 
mujer participa más y el hombre poco a poco se hace consciente de 
que la equidad de genéro es un provecho común. 

Todos estos elementos constituyen en su conjunto una critica al 
justnaturalismo y al vinculo o relación necesario para el orden 
patriarcal que son: las leyes con los abogados autoritarios y la 
medicina con los médicos asépticos. 

"En la naturaleza no hay más fenómenos, son los 
hacen las leyes." Un elemento intimamente ligado 
del aborto, el control natal y la sexualidad es el 
y familia, visto en el siguiente capítulo. 

hombres los que 
a este fenómeno 
de la población 
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CAPÍTULO 12 
POBLACIÓN Y FAMILIA 

Pob1ación es el conjunto de habitantes localizados en una entidad 
geográfica con características comunes como son: pertenencia a una 
clase social, etnia, participación politica, religión, entidad 
lingüística, educación, escolaridad, antecedentes comunes, 
ideologia y/o conciencia de clase, filiación politica y 
participación en los movimientos sociales, según la inhibición o 
promoción de la natalidad ejercida por parte del Estado. 

Estos elementos impactan, transforman y modifican a la institución 
familiar. 

La relación existente entre población y familia, se da porque 
mientras la población esta referida al número de habitantes, el 
espacio f1sico y sus caracteristicas demográficas, la familia es 
una institución social determinada por el número de sus 
integrantes, la estructura, el espacio, su ubicación y la 
orientación, todo esto de acuerdo al parentesco, autoridad, 
historia y poder de la misma. 

Esta determinación de la familia a las propiedades de la ~blación 
en un momento específico del desarrollo histórico de la familia se 
ha visto reducida, vulnerada y modificada por la 
institucionali~ación del Estado, implicando dos cosas: por un lado 
un control politice de la población y por otro un control 
económico, logrados por intermedio de la ideologia. 141 

141 ··concretamente, ese poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo 
XVII en dos fomrns principales; no son antitéticas; más bien constituyen dos 
polos de desarrollo enlazados por todo un haz intennedio de relaciones. Uno 
de los polos. al parecer el primero en fonnarse, fue centrado en el cuerpo 
como máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento 
de sus fuerzas. el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su 
integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedo 
asegurado por procedimientos de poder caracteristicos de las disciplinas: 
anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo, formado algo más tarde, 
hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado en el cuerpo-especie, en el 
cuerpo transido por la mercancía de lo viviente y que sirve de sopone a los 
procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la monalidad, el 
nivel de la salud, la educación de Ja vida y la longevidad, con todas las 
condiciones que pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su 
cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopo//tica de 
la población. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población 
constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la 

--- --- --- ----·--·--~---·---· 
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La pob1aci6n tiene dos condiciones especificas en cuanto a su 
de1imitaci6n, en un momento determinado es un corte longitudinal 
censal que se hace periódicamente y por otro lado el incremento de 
la población es continuo y temporal en un determinado lugar. 

Esto es el incremento de la población puede ser continuo o 
temporal, para el estudio de ésta se realizan censos, un ejemplo 
de cómo se mide es la comparación entre los censos de población y 
vivienda que realiza el INEGI cadLl diez años. 

La otra acepción de la población tiene un carácter estadi.stico
metodológico representando el número total de una o varias 
características determinadas de un conjunto o clase, se puede 
designar a través de una muestra. Para ser representativa se 
recomienda entre un 5 y 10 % de la población estudiada con cada 
una de sus caracteristicas. 

En estadística tenemos a la 
derivada de dos conjuntos 
decir, las características 
tiene la población ''B''. 

pobl2ción dicotomizada como aque.lla 
o clases mutuamente excluyentes, es 
comunes de la población "A" no las 

La relación existente entre población y método sociológico se 
establece a partir de un nexo entre lo estudiado y como se 
estudia, o sea, esto nos lleva a la población entendida como un 
sistema de proposiciones relacionadas entre sí lógicamente, 
mediante conceptos adecuados a tal propósito, y daría cuenta de 
l.os hechos integrados en el objeto de estudio de su interés como 
l.a población humana, ya haciendo una elaboración teórica, ya 
midiendo las fluctuaciones, ya observando los movimientos, ya 
calculando los crecimientos y decrecimientos con la finalidad 
expresa de influir en los niveles de vida de ésta. 

Esta elaboración de preceptos, modelos y proposiciones nos lleva a 
la puesta en marcha de la teoria de la población aplicada, lo 
conocido como politica de población. 

Esta politica de población ha tenido un desarrollo histórico 
iniciada con Confucio, llega hasta nuestros días en el capitalismo 
convirtiéndose en un valuarte del Estado. 

En este sentido la poli tica de población es un asunto 
eminentemente politice y por ende va a tener diferentes 
implicaciones entre las cuales sobresalen las siguientes: 

a) Un carácter clasista: el modelo de famil.ia en cuanto a su 
número va a estar determinado con una orientación de clase social, 
creando, aumentado o disminuyendo un ejército industrial de 
reserva acorde con los ciclos económicos de los cuales la 
burguesíaes usufructuaria. 

organización del poder sobre la vida. El establecimiento, durante la edad 
clásica, de esa gran tecnología de doble faz -anatómica y biológica, 
individualizantc y especificante, vuelta hacia las realizaciones del cuerpo y 
atenta a los procesos de la vida- caracteriza un poder cuya más alta función 
nc:i es ya matar sino invadir la vida enteramente." Foucoult Jristoria ... Op. 
Cit. P.p. 168-169 
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b) Imposición del. model.o demográfico de la burguesi.a a las demás 
capas sociales para imponer un modelo de vida-consumo de 
mercancias, valores y costumbres. Esta imposición se da a través 
de J.os medios de comunicación de masas, la iglesia, la escuela e 
instituciones de salud. 

e) No responde a una necesidad social concreta, sino a intereses 
de 1a burguesia, 1a cual se debe matizar, pues no es un bloque 
homogéneo sino una política de población que responde a una 
coyuntura espacial donde la clase politica se expresa. 

d) Se divide en dos grandes áreas, para los paises centrales y 
desarrollados, y para los países periféricos dependientes y de 
capitalismo tardío donde la dinámica, sentido, orientación y 
dirección son diferentes, aunque pueden estar bajo el mismo 
interés. 

La evolución demográfica en América Latina se curacteriza por: 

1) Excedente relativo de población, por un lado asegura 
salarios bajos por la existencia de un ejército industrial 
reserva y por otra crea concentraciones urbanas agudizando 
conflicto socioeconómico. 

los 
de 
el 

2) Concentración de 
proceso desigual y 
latinoamericanas y un 
ciudad lo que lleva 
sociedades. 

ésta en pocas ciudades, ejemplificando un 
combinado de la creación de las urbes 
proceso ascendente de la migración campo
ª un trayecto de transición de estas 

3) En los nuevos asentamientos se desencadenan conflictos 
socioecon6micos reflejados en los niveles de vida de la población. 

La realidad mexicana en cuanto a población se deriva 
aspectos generales que privan en Latinoamérica 
particularizan fundamentalmente en los siguientes puntos: 

de estos 
que se 

"La poll.tica de población en México es un asunto, a pesar de su 
importancia para la comprensión de la realidad social, no ha sido 
todavia examinado en forma satisfactoria por los cientí!icos 
sociales interesados ni, menos aún, por quienes han sancionado su 
formulación y se han hecho cargo de su ejecución, es decir, los 
poli. ticos y los planificadores del desarrollo. Esto no debe de 
extrañar puesto que, tanto el Estado mexicano como sus 
intelectuales orgánicos, lejos de comprometerse a enjuiciar la 
validez de sus propios dictámenes, continúan extasiándose en la 
quimera del desarrollismo, en sus diversas modalidades, incluyendo 
a la poll.tica de población ..• Sin embargo, para entender el 
comportamiento demográfico de nuestros países es necesario partir 
de que la evaluación de la población es el resultado de una serie 
de determinantes y condicionantes, inseparable de1 sistema, 
conocidos, en términos históricos como leyes de pob1ación. En 
efecto el capitalismo hace aparecer cada vez menos fuerza de 
trabajo en comparación a lo que añaden de medios de producci.ón, lo 
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cual es condición para que la acumulación continúe en esca1a 
ascendente .. " 142 

En este sentido tenemos a 1a politica de población como uno de los 
instrumentos de la seguridad nacional del país y de su política 
interior .. 

La po1ítica de pob1aci6n oficia.1 en México es interinstitucional 
conformada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) el cual realiza los censos cada 10 at'\os y 
encuestas acerca de la población y vivienda regularmente, Consejo 
Nacional de la Población (CONAPO) realiza investigación acerca de 
1a población, tendencias y fenómenos pob1acionales, Secretaria de 
Salud interviniendo directamente en las poli ticas de población y 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) instrumentando campanas 
y haciendo estudios en torno a la población.143 

El conocimiento de las tendencias poblac.ionales es importante y 
trascendente en la elaboración de otras politicas .. 

En lo económico el ingreso per capita y el Producto Interno Bruto 
son expresiones del comportamiento poblacional e impactan a l.a 
política fiscal, monetaria y comercial de todo el pais. 

En lo social se expresan en los procesos de migración y 
hacinamiento en l.as grandes ciudades creando nuevos y diferentes 
vínculos sociales .. 

En lo politice se manifiesta en el criterio de a mayor población, 
mayor poder de una sociedad particular. En México se traspaso a 1a 
regionalización de las estructuras del poder político y todavía es 
determinante el número de pobladores para la asignación de 
recursos, este criterio tiende a modificarse en el umbral del 
siglo XXI. 

La politica de población debe contener los siguientes puntos: 

"1) Contribuir a elevar el bienestar y los derechos humanos en el 
plano de la familia y el individuo; 

2) Influir en el crecimiento de la población, su distribución por 
edades y su distribución geográfica, para concordar lo más posible 
con el desarrollo acelerado y con una distribución más equitativa 
de los frutos del desarrollo; 

142 Alberto Femández Milán. "Elementos para una critica de la política de 
población en México." en Re .. ista de Comercio Exterior P. 749 

143 "Los objetivos oficiales de la política de población se muestra así de una 
manera muy clara. Se tiene un objeto mediato, de carácter extrademográfico, 
que es contribuir a conseguir o a reinstaurar el supuesto equilibrio que debe 
existir entre la dinámica de la población y el desarrollo de la sociedad en su 
conjunto. La naturaleza de este doble objetivo ubica a la política de 
población dentro de una estrategia del desarrollo integral al tiempo que 
obliga a que sea vista como asunto que concierne a cada país en particular." 
Alberto Femández Milán. "Elementos para una critica de la política de 
población en México." en Rel'ista de Comercio Exterior P. 751 

----------------·--"'· - ---- -·-· -
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3) Dar a conocer mejor 1as tendencias demográficas a los 
dirigentes poiíticos, ios pianificadores y ei púbiico en generai Y 
1ograr debidamente en cuenta todas las esferas de la politica de 
planificación.••144 

Se entiende por demografía el estudio de la población en todas sus 
expresiones, así del volumen, distribución territorial Y 
composición de ésta, tanto a su nivel cualitativo como 
cuan ti ta ti vo diferencial de la población humana y la dinámica de 
su crecimiento, involucrando todas las variables del proceso Y 
como lo van determinando: natalidad, mortalidad, movimientos 
territoria_les (migración), fecundidad, reproducción, nupcialidad, 
estructura por edades, mortalidad por edades, inmigración, 
planificación familiar y movilidad social, cambio de posición 
social y económica .. 

El objeto de estudio de la demografía es la descripción tanto 
cualitativa como cuantitativa de la población, en su desarrollo 
histórico y su dinámica tanto a nivel microsocial como 
macrosocial, en este sentido es una rama de la sociologia. 

Ha dejado de ser considerada como parte de la economia, conformada 
de esta manera por su carácter tan sólo cuantitativo, sin embargo, 
recientemente esta se transforma al incorporar elementos 
cualitativos en su estudio, por ello es considerada ahora como 
rama especifica de la sociologia como sociologia de la población. 

La socioiogía de la pobiación o la socioiogía demográfica es la 
rama de la sociologia especifica encargada del estudio análisis e 
instrumentación en los factores demográficos o poblacionales tales 
como la natalidad, mortalidad, crecimiento, explosión, volumen, 
estructura, desarrollo, densidad, distribución, cambios, 
movimientos territoriales y movimientos sociales. Para conocer y 
prever en base a las tendencias de el comportamiento de la 
población a corto, mediano y largo plazo para l.a elaboración de 
leyes del desarroilo sociai. 

La metodología de estudio de la población 
utili=ada para recabar datos de la población a 
y con la utilización de un método determinado. 

es la estrategia 
través de técnicas 

Las técnicas a utilizar pueden ser: censal, cronologias, encuesta 
e I.D.y P. entre otras. 

El Censo en México se lleva a cabo cada 10 años con una cédu1a o 
cuestionario transformado a lo largo de1 tiempo, pero básicamente 
~s entorno a características generales, de la población y 
vivienda, y es responsabiiidad dei Instituto Nacional de Geografía 
e Informática (INEGI). 

Aunque ia importancia de ios censos en ei estudio de la población 
es importante, no es el único, pues existen otras técnicas y la 
combinación de eiias para ia obtención de otro tipo de datos: 

144 Fernández Milán, Albeno. "Elementos para una critica de la política de 
población en México.". en Re••ista de Comercio Exterior. P. 752 

. ·- -.,,...,,.-===="'=-=-""''"""-
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La validez de las encuestas formuladas y aplicadas utilizando este 
modelo son complementarias a las del censo, pues recaba otro tipo 
de datos con otra validez, en una población dada, es decir 
aplicamos mayor profundidad -:n nuestra investigación mientras el 
censo es a nivel nacional y no profundi;:a en un tema específico, 
además tiene una orientación definlda. 

La utilización de cronologias es necesñrla para pcriodizar el 
factor demográfico y establecer una historiografia de la 
población, estableciendo una relación con el modelo económico de 
desarrollo, políticas de pobl.:ición implementadas y comportamiento 
de la sociedad. 

Y la Investigación Directa y Participante (I.D.y P.) es la técnica 
más útil en la recabación de datos cuantitativos de los 
movimientos sociales y más Liable que cualquier otra técnica. 

Los problemas fundamentales en la actualidad son t:res: explosión 
demográfica, densidad demográfica y movimientos de la población. 

En primer instancia tenemos a continuación la explosión 
demográfica. 

1) La expl.osión demográfica es el crecimiento abrupto, es decir, 
crecimiento acelerado de la población a partir de los bajos 
índices de la mortalidad y los altos niveles de natalidad 
producidos por el grado de desarrollo de la tecnolog1a y de la 
salubridad, pero esto ha desencadenado un impacto nocivo en el 
medio ambiente y ha encurecido los alimentos. 

El crecimiento natural aunado a una inmigración mayor a la 
emigración, es decir un crecimiento social, constituye la segunda 
etapa de la historia de la demográfica mundial. En la primera 
existe equilibrio poblacional a base de una al ta mortalidad y 
natalidad. Con el surgimiento de la «revolución industrial» ocurre 
la explosión demográfica desembocada en un nuevo equilibrio 
demográfico debido a una baja natalidad y mortalidad. Este periodo 
lo viven los paises altamente industrializ.ados a partir de los 
anos 60's del siglo XX, mientras la explosión demográfica subsiste 
en los paises en desarrollo. 

La relación entre explosión demográfica y deterioro del medio 
ambiente se establece a partir del desgaste, deterioro y 
depauperización de los recursos naturales y energéticos que sufren 
un empobrecimiento, además al existir este crecimiento de la 
población existe una producción de desechos ligados paralelamente 
por ir a la par del crecimiento de la población, el cual es 
exponencial, mientras la producción de recursos naturales es 
aritmética, y de la producción de los elementos productores de la 
reversión del deterioro es aún más lenta. 

La relación entre el crecimiento de la población y producción de 
alimentos, se establece de la siguiente forma, mientras la primera 
crece en forma geométrica, es decir, exponencial; 
1,2,4,8,16,32,64,128,256, etcétera, los segundos en forma 
aritmética; 1,2,3,4,5,6,7,8,9, etcétera, esto representa la 
hecatombe demográfica apareciendo su temor en 1960, ahora el 
desarrollo tecno16gico-científico se encamina a su control . 

. - -·---.._..----·-----~---:._;.:·-";_,_.,_,,..=====--::o-. 
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Replanteando los frenos de la población según Maltus: 

a) Frenos preventivos consistentes en la asistencia a partir de la 
elaboración razonable del crecimiento de esta manera.. Pero esto 
genera angustia y conflictos expresados en los vicios de las 
sociedades centrales sin crecimiento de la población .. 

b) Frenos positivos los elementos contribuyentes a acortar la vida 
de 1a población, esto en los paises periféricos se ha reflejado en 
una pobreza extrema, abarcando más del 45 % de la población. 

Las planeaciones de politicas de población de desarrollo desde los 
países centrales .. 

''Los economistas de las empresas multinacionales reunidos en Nueva 
York durante la primera semana de febrero de 1980, se encontraban 
alborozados con las noticias bélicas .. su primera reacción fue 
asegurar el próximo descenso del desempleo y la multiplicación de 
los pedidos industriales.. Aseguraron la utilización plena de las 
plantas e instalaciones, y la recesión, cercana ahora, se alejaria 
por lo menos un par de años.. Sus rostros satisfechos y sus no 
menos alegres cuentas, se basaban en la in~ormación o~icial sobre 
el aumento en un 12 % del presupuesto militar del gobierno Cárter. 
Los gastos de la defensa declinantes en 1979, al descender a un 
5 .. 1 % del Producto Bruto Nacional, en comparación con el 8 % en 
1970, por fin iban a recuperarse.. El aspecto de la guerra 
entusiasmaba hasta el deterioro a los representantes del 
capital ... nl45 

A continuación se verá su expresión en la densidad de la 
población. 

2) Densidad de la pob1ación es el 
de superficie hectárea cuadrada, 
calcula al dividir el número de 

número de 
km .. 2, m2, 

habitantes 
superficie. 

habitantes por unidad 
etcétera. Su tasa se 

entre las unidades de 

Tradicionalmente se habian relacionado los niveles de vida con el 
índice de población, llamada densidad y llevo a conclusiones 
mecanisistas de la presión ejercida por la población sobre los 
recursos naturales, ahora se entiende como múltiples las causas de 
este factor .. 

Sin embargo, se establece una primera relación entre superficie 
total cultivable por Km. 2 de un país y la densidad de población 
para establecer los recursos naturales necesarios para un pa~s y 
así abastecer a su población .. 

La segunda relación que se establece es entre el proceso de 
urbanización y densidad, es decir, superficie total urbanizada en 
Km. 2 de un país y la densidad de población para conocer la 
dinámica de las ciudades y así elaborar políticas en tal sentido. 

Para Durkheim la densidad es 
división del trabajo social, 
diferentes tipos de densidad, 

un elemento 
señalando la 

la moral y la 

145 Excélsior, 4 defobrem de 1980. 

favorecedor de la 
existencia de dos 

dinámica dándole un 
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carácter sociocu1tura1 a ésta. En este sentido tenemos: º· .. la 
división del trabajo progresa más cuanto más individuos se hallen 
en contacto lo bastante como para poder accionar y reaccionar unos 
sobre otros. Si convenimos en llamar a la densidad dinámica o 
mora1 al aceleramiento y al comercio activo que resulta, podemos 
decir que los progresos de la división del trabajo están en 
relación de la densidad moral.''146 

Este es uno de los antecedentes históricos en las ciencias 
sociales oficiales, es nect!sarios conocerlo para replantearlos y 
encontrar otra dinámica de la población, la cual considera a la 
densidad de la población como una expresión sociocultural y no la 
reduce tañ sólo a una expresión estadistica. 

3) Movimientos de la población es aquel fluido de la población que 
se da con un sentido y orientación para la consecución de un fin. 

En este sentido tenemos tres diferentes tipos de movimientos: el 
movimiento natural dado por las tasas de mortalidad y natalidad, 
así como su diferencia, el movimiento territorial se mo.nifiesta 
por los cambios de residencia las emigraciones y las 
inmigraciones, y los movimiento sociales expresados por el cambio 
en la posición social y económica de la población, ascendente 
cuando adquiere un individuo o un grupo una nueva posición y 
descendente cuando pierde presencia en la escala social. 

La fami1ia como institución es modificada y trastocada por los 
movimientos poblacionales en cualesquiera de sus manifestaciones. 

Por ello la familia como institución en su seno genera relaciones 
sociales al interior como al exterior y se vuelve a 
retroalimentar, este es el proceso de población directamente 
vinculado a los movimientos sociales. 

Es así como la familia se encuentra inmersa en los procesos 
poblacionales tanto macrosociales como microsociales. 

Existe una relación entre el movimiento natural y la familia 
debido a encontrar una analogía entre las relaciones y acciones 
sociales dadas en una familia numerosa y una población numerosa 
orientadas ambas a la consecución de fines para la satisfacción de 
necesidades. La sociedad de consumo las acrecienta para fortalecer 
y reproducirse a través de la difusión de la ideologia de la 
escasez en una sociedad de la abundancia. 

Por esta gran dicotomía el sociólogo norteamericano David Riesman 
se pregunta en el titulo de un libro ¿abundancia para qué? y Agnes 
HeJJer ha elaborado su teoria en torno al sistema de necesidades. 

146 Emilio Durkhei m. División del trabajo .~ocia/. P. 219 
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CUADRO No. 12 MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN 

MOVIMIENTO 
NATURAL 

MORTALIDAD ES EL ÍNDICE DE DEFUNCIONES EN UN 
AÑO. 

NATALIDAD ES EL ÍNDICE DE NACIMIENTOS EN UN 
AÑO. 

EMIGRACIONES SON SALIDAS 
LOCALIDAD. 

DE POBLACIÓN DE su 

MOVIMIENTO 
TERRITORIAL INMIGRACIONES SON ENTRADAS DE POBLACIÓN A UNA 

LOCALIDAD. 

MOVIMIENTO 
SOCIAL 

TIPOLOGÍA CLÁSICA 

TIPOLOGÍA NUEVA 

ESPECÍFICOS 

GENERALES 

RUPTURA 

REESTRUC'l'URACIÓN 

Esta es sin duda la visión euro-norteamericanocentrista de la 
sociedad opulenta del consumo de las sociedad centrales, sin 
embargo su opuesto se encuentra en las sociedades periféricas y 
del tercer mundo en la dicotomia entre abundancia y escase~, 
riqueza y pobreza, burguesía y proletariado, sociedad urbana y 
comunidad rural, donde un polo transfiere riqueza hacia el otro, 
en un intercambio desigual e injusto, agudizado en un colonialismo 
interno donde en México se agudizan estos dos extremos. 

La relación 
trascendencia 
transición de 
repercusiones 
familia. 

entre familia y movimiento territorial tiene 
la actualidad porque marca un Estado 
sociedades rurales a la urbana con todas 

analizadas en el capítulo de ubicación de 

en 
las 
ya 

su 
de 

las 
la 

Y la relación entre familia y movimientos sociales de ascenso y 
descenso impactan a la familia como institución, la cual va 
perdurando a lo largo del desarrollo histórico en donde se han 
dado diversos cambios sociales productos de estos movimientos 
sociales. Esta permanencia de la familia en las sociedades se debe 
a su institucionalización y a la relación existente entre la ayuda 
valiosa de los miembros de la familia como institución para 
preservar el orden establecido y los nuevos órdenes establecidos, 
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como ya se analizó detalladamente en el capitulo de poder y 
familia. 

En este sentido, se puede plantear al control del comportamiento 
sexual individual y colectivo como la arista fundamental para 
mantener el orden social establecido. 

Sin embargo, el crecimiento de la población ha planteado nuevos 
retos y problemáticas, las acciones se encuentran encarninadas a 
usar el avance cientifico y tecnológico para paJ.ear la explosión 
demográfica mediante la planificación familiar a través de 
anticonceptivos, siendo la educación la de mayor peso especi.fico 
en la redistribución de la población. 

Esta tendencia se encuentra orientada más aún en paises en vías de 
desarrollo y expresada en el manejo de la sexualidad.147 

El contro1 de 1a fecundidad 
el. control de crecimiento 
indicador relacionado con el 
natalidad de la población. 

de una población es determinante para 
de ésta. Y consecuentemente es un 
incremento o decremento de la tasa de 

Se llama fecundidad al número total de nuevos individuos 
generación o de reemplazo en una población, es producto 
capacidad fisiológica potencial de reproducción por parte 
miembros femeninos de una población particular. 

de una 
de la 

de los 

Su cálculo se hace a través de la estimación probable de la máxima 
cantidad de niños nacidos en mujeres en edad de concebir. 

~- ----=-------

147 "Sin duda. en las cuatro últimas décadas, a través de cambios sociales 
generales, de la mayor participación de la mujer en el trabajo. del uso de 
anticonceptivos, del aumento en los niveles educativos, etcétera. Existe una 
mayor permeabilidad sexual. No obstante. sobre todo en vías de desarrollo. 
las investigaciones conductuales a saber no sólo más, sino al menos algo, 
sobre comportamiento sexual -más no de problemática- se han realizado en 
E.E.U.U., Francia, Inglaterra. Alemania, Japón. etcétera. Ninguno en toda 
América Latina. Amen de la importancia médica y de por si que un estudio 
semejante posee, amen de su interés para entender una serie de problemas 
relacionados con machismo, religión. aspectos psicológicos y sociológicos 
del comportamiento de los individuos y de las poblaciones etcétera. Hay 
algo que es incontrovertible; para una cabal planificación demográfica. el 
primer paso, el primer escalón a investigar es el comportamiento sexual. El 
comportamiento sexual en función de la problematica sexual. Para una 
investigación de este género se necesita la colaboración interdisciplinaria de 
un amplio equipo integrado de especialista de las mas diversas arcas. Si el 
huevo de Colón en Sexología fue el hallazgo de Masters and Johnson ( 1966, 
1970) de que las disfunciones sexuales no radican en el 94 o/o de los casos 
en el individuo, sino de las parejas, el huevo de Colón para nuestro país es 
que para una planificación demográfica adecuada hay que comenzar por el 
estudio del comportamiento y de la problematica sexual." Santiago Genovés. 
Estudio de Antropología Biológica I Coloquio de Antropología Física 
"Juan Comas". 

.. -=---~--··--·----·--------:=-"""""""'====='""=--



CAl'trULOfJ 

En la actualidad el Estado 
mecanismos la fecundidad y por 
no se Puede ejercer libremente. 

231 

controla 
ende la 

a través 
fertilidad 

de 
de 

diferentes 
las mujeres 

La fertilidad es el número real de hijos-as de una mujer 11.ega a 
tener durante su vida fértil, es decir, la diferencia entre 
fecundidad y fertilidad radica en tanto análisis cuantita~ivo, 
mientras la primera es una hipótesis, la segunda es un recuento de 
los individuos actuales, en tanto análisis polltico. La primera es 
una capacidad individual de la mujer y la fecundidad se encuentra 
como mecanismo de la polltica demográfica ejercida por el Estado. 

En este conte><to encontramos diversas formas de 
población, para su análisis las clasificamos en 
de población, es decir, una tipologia, enumerada a 

En primer lugar tenemos a la población abierta. 

expresión de la 
diferentes tipos 
continuación: 

1) Población abierta.- Es aquella que se encuentra participando en 
procesos de inmigración y emigr~ción por razones económicas 
fundamentalmente: En México los estados con mayor migración 
interna son Michoacán y externa Zacatecas. 

En seguida presentamos a la población cerrada. 

2) Población cerrada.- Es aquella donde se obstruye la irunigración 
y la emigración. Los cambios de la población están determinadas 
por 1.a tasa de natalidad, fundamentalmente son sociedades donde 
sus vincules de cohesión preponderan el. grupo "nosotros", 
estigmatizan y deprecian al grupo "ellos", estos criterios son 
determinados por la raza y la religión fundamentalmente. 

A continuación se verá a la población dicotomi=ada. 

3) Población dicotomizada. - Es aquella población di vid ida en dos 
clases excluyentes, de tal suerte todos los casos pertenecientes a 
la población ''A'' no se encuentran en la población ''B'' y viceversa, 
este es un término estadístico. 

A continuación se verá a la población estable. 

4) Población estable.- Es aquella donde encontramos su 
distribución según edad y sexo, permaneciendo igual durante un 
periodo. Esta permanencia es producto de un población cerrada, su 
crecimiento es sostenido a partir de la natalidad, este es el 
esquema a seguir en caso de bajar para el año 2, 000 a 1. 5 el 
índice de la tasa de crecimiento. Las poblaciones reales nunca son 
completamente estables, pero es un modelo para comparar las 
poblaciones reales. 

En este sentido tenemos la presencia de dos pandemias: el cólera y 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, incidiendo sobre 
el número de población fuertemente y sobre su crecimiento en 
particular, lo cual. se debe de tomar en cuenta para predicciones 
en el futuro inmediato. 

A continuación se verá a la población inestable. 

5) Población inestable. -
momentos pendulares del 

Es aquella 
proceso de 

población 
migración 

caracterizada 
e inmigración, 

por 
es 

--·--- -------·- - . ·"-,,_w_,._ -=====-=,.;. 
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decir, en constante movimiento territorial, ejemplo de ello 1o 
conforman las comunidades de braceros en México. 

Enseguida se verá a la población estacionaria. 

6) Población estacionaria.- Es aquella que permanece en un sitio y 
su tamaño permanece sin variaciones durante un largo periodo. 

A continuación se verá a la población de inmigrantes. 

7) Población de inmigrantes. - Es aquella encontrada en constante 
movimiento territorial, y su tamano es variable durante un periodo 
largo. 

Veremos en seguida a la población finita. 

8) Población finita. - Es aquella considerada en estadistica como 
un número específico y fijo de casos, estos pueden ser personas o 
eventos de cualquier índole. 

A continuación se verá a la población infinita. 

9) Población infinita.- Es aquella considerada en estadistica como 
un número i1imitado de casos, de eventos probables de un hecho. 

A continuación se verá a la población diurna. 

10) Población diurna.- Es aquella con actividades, donde la 
distribución real de una población urbana trabaja, se transforma, 
en el comercio y en la escuela, en un periodo particular durante 
el día, este modelo sirve para delimitar la ::onificación de una 
sociedad urbana, es decir, las áreas industriales, comerciales, de 
servicios y habi tacionales, para está última sirve el modelo de 
población nocturna. Y el transporte o ílujo de personas de un área 
a otra, evaluando su costo económico, ecológico, social y 
politice. 

Se verá a continuación a la población nocturna. 

11) Población nocturna.- Es aquella población donde la 
distribución se encuentra por el área donde duerme, es decir, 
zonas habitacionales. El problema de las ciudades latinoamericanas 
es su crecimiento desordenado producto de haber sido construidas a 
semejanza de las de los países centrales, entonces un indicador de 
su crecimiento anárquico es el alejamiento de las zonas 
habitacionales del centro rector de ésta. 

A continuación se verá a la población óptima. 

12) Población óptima.- Es aquella efectiva para el logro de un 
valor social particular, por lo general los sociólogos, 
urbanistas, ecólogos y poblacionistas interesados en determinar e1 
tamaño de la población utilizan este concepto, reduciendo en un 
nivel a la población, dando lo recursos naturales del área, el 
nivel tecnológico y las formas de organización social. Esto se 
hace con la finalidad de aumentar el ingreso per capita o 
redistribución del ingreso. 

En seguida veremos a la población monógama. 

13) Población monógama.- Es aquella donde no se puede tener 
1egalmente más de un solo cónyuge. 
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A continuación se verá a la población poligama. 

14) Población poligama. - Es aquella donde se puede tener 
legalmente más de un cónyuge y ésta se divide en poliginia donde 
se restringe al hombre poder tener varias cónyuges, esto en México 
formalmente no se da, pero realmente sí y la poliandria donde la 
mujer formalmente puede tener varios cónyuges. 

En seguida se verá a la población antinatalistas. 

15) Población antinatalistas. - Es aquella donde se controla su 
crecimiento de la natalidad a través de politicas de planificación 
familiar mediante la utili;:ación de anticoncepti~os y de 
contraceptivos. 

Y por último se verá a la población natalista. 

16) Población natalista.- Es aquella donde se pondera la capacid~d 
de la mujer para tener hijos, es decir, la fecundidad, 
ena1teciendo la maternidad como valor social preponderante. 

Esta rnultivariabilidad de poblaciones producen entre 
factores dos tipos de familia expuestos a continuación: 

muchos 

Familia primaria es aquella cuyo jefe es el dueno de la casa, el 
hogar de la familia, el término fue utilizado por primera ve;: en 
el censo de E.U. 

Familia secundaria 
sino un huésped o 
propio hogar puede 

es aquella cuyo jefe no es el due~o de la casa 
empleado residente este último, no vive en su 
ser prestado o alquilado. 

Para estudiar a 
áreas: migración, 

la población la clasificamos en tres grandes 
densidad y crecimiento de la población. 

A continuación se expondrá la migración. 

12.1 Miqraci6n 

La migraci6n es un movimiento social territorial de uno o varios 
individuos, los cuales cambian de localidad en dos grandes 
direcciones: hacia dentro se denomina inmigración y hacia afuera 
emigración, repercutiendo este flujo en las diversas instituciones 
con una implicación sociopolítica y económica expresada en los 
diferentes factores como: hacinamiento en grandes urbes, 
concentración de fuerza de trabajo en las metrópolis y dependencia 
alimentaria de los países periféricos, entre otros. 

El movimiento social migratorio es un movimiento dialéctico, es 
decir, conflictivo, ambivalente y antitético consistente en 
movimientos al interior y al exterior de un país de inmigración y 
emigración en sus tres variantes, presentando un fenómeno complejo 
para su diagnóstico. 

La familia es una institución social afectada directamente por 1os 
movimientos de migración, pues la familia en su conjunto cambia de 
localidad o por adecuarse a los nuevos parámetros institucionales 
de la familia .en la nueva localidad, por verse fragmentada en este 
movimiento, dividiéndose y quedando de esta manera vulnerada en la 
solidaridad solicitada por otros grupos. 
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La fami1ia en tanto cambio de l.ocalidad se estudio ya en e1 
capítulo de ubicación de la familia, ahora aquí se estudiarán las 
implicaciones de los flujos de población. 

La clasificamos de los migrantes en cuanto a su tipo de movimiento 
de un país puede ser interna o externa. 

A continuación se explica la migración interna. 

1) La migración interna es aquel movimiento llevado a cabo dentro 
de la división geográfica-político-administrativa de un país. En 
México se lleva a cabo en dos direcciones hacia las grandes 
ciudades para encontrar empleo o las ''golondrinas'' que se dirigen 
hacia un área en los momentos de cosecha del café, frutas y 
hortalizas. 

A continuación se explica la migración externa. 

2) La migración externa es aquel movimiento llevado a cabo hacia 
el exterior de las fronteras de un pais. En México se caracteriza 
de los múltiples migrantes hacia los E.U., es decir, emigración y 
los flujos de población de centroamérica hacia nuestro pais, es 
decir, irunigración. 

La otra clasificación se hace de1 movimiento social territorial 
en cuanto a su número, es decir, individual o colectiva. 

En cuanto a su número tenemos dos tipos de migración y en primer 
lugar se explicara la migración individual. 

3) La migración individual se refiere a aquellos trabajadores 
desplazados, desarticulándose la familia, pues sus miembros se 
separan y sus relaciones se esparcen, o sea sus contactos van a 
ser temporales. 

Y a continuación la migración colectiva. 

4) La migración colectiva o masiva es aquella referida a los 
movimientos sociales territoriales, los cuales afectan a un 
conjunto de individuos con su familia. Existen centros fuentes 
como origen de las migraciones, y éstas se llevan a cabo por un 
elemento real o simbólico de atracción como son el ascenso social, 
a través de un mayor ingreso, pero cuando se saturan estos centros 
de atracción de fuerza de trabajo su precio decae, es ·decir el 
salario se abarata y lo simbólico es lo preponderante en estas 
migraciones. Es diferente un éxodo cuando la migración se da en 
masa, sin control y como respuesta a un desastre natural. Lo 
anterior nos da un espectro variable y múltiple de los diferentes 
tipos de migrantes. 

A continuación tenemos a la migración forzosa. 

5) Migración forzosa o expulsión se designa a aquella generada a 
partir del mandato público. En México se ha dado en la reubicación 
de los irunigrantes guatemaltecos de Chiapas a oaxaca, Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo a principios de los SO's y también cuando 
Pxofirio Díaz reubica a los indígenas de Chihuahua y Sinaloa, los 
yaquis a Yucatán nombrándole ellos el infierno Yucatán. 

En seguida la migración espontánea. 

----------·-~---------



CAPITUt.O fJ 235 

6) Migración espontánea es la originada por un interés libre de 
1os migrantes, sin ningún tipo de coerción. 

A continuación se verá la migración permanente. 

7) Migración permanente es 1a efectuada en periodos superiores a 
los establecidos por las autoridades poblacionales, por ejemplo el 
ser mayores a 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera. 

Analizaremos ahora a la migración deLinitiva. 

8) Migración definitiva es el movimiento social territorial que 
cambia para siempre su lugar de residencia o con esa orientación, 
esto implica en los individuos y en los grupos un cambio 
psicosocial al medio socioanibiental y un proceso de iniciación a 
una serie de adaptaciones, en este tipo de carr~ios afloran los dos 
miedos básicos del ser humano ante el cambio, el miedo al recha~o 
y a la pérdida de la jerarquía en un grupo social. 

A continuación se verá la migración bruta. 

9) Migración bruta se denomina 
migratorios, es decir, la suma de 
emigración. 

a el total 
los flujos 

Se definirá a continuación la migración absoluta. 

de los flujos 
de inmigración y 

10) Migración absoluta es aquella denominada 
e1 cambio de residencia de un individuo es 
familia y más si se trata del abastecedor. 

según su residencia, 
trascendente para la 

Y por último la migración pendular. 

ll) Migración pendular es 
cambiando frecuentemente 
habitación, de acuerdo a 
cosecha y establecimiento de 

aquella donde se encuentran individuos 
o cíclicamente de residencia o 
fluctuaciones económicas, épocas de 
trabajos. 

La migración en México está orientada hacia las grandes ciudades o 
centros urbanos, como son: la Cd. de México, Monterrey, 
Guadalajara y Puebla. Y hacia las ciudades medias donde se esta 
modiíicando la estructura urbana de ellas. Además existe un gran 
crecimiento de las grandes ciudndes debido a los flujos de 
migrantes de campesinos a las ciudades, fenómeno .interno y de 
mexicanos hacia E.U., fenómeno externo, fundamentalmente de centro 
y Sudamérica a nuestro pais, es decir inmigrantes. 

Por eso es necesario hacer una distinción pertinente, entre áreas 
de atracción, de rechazo y de migración. 

El área de atracción es estadisticamente positiva en lo referente 
a un crecimiento de la población, es decir, la tasa de crecimiento 
es ascendente por una atracción a ese centro de población 
consistente general y básicamente en un incremento en los niveles 
de vida a través de un mejor ingreso, pero históricamente 
encontramos la complementariedad entre las áreas de atracción y 
los elementos económicos, políticos, raciales y religiosos, estos 
últimos son condición para la existencia de los primeros. 

A diferencia del área de rechazo, es cualitativamente negativa en 
lo referente al crecimiento de la población, o sea la tasa de 

--~--· --·-·-~------------ -----,.-----.--~~------·-- ·-- -~ -~===-==..: 
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crecimiento decae por la expulsión de individuos de esa zona. 
Políticamente cómo han sido revertidas las zonas de rechazo, se ha 
logrado porque se han creado fuentes de trabajo para no tener el 
cambio Oe residencia por parte de los individuos. 

EJ. área de migración es aquella unidad territorial, debidamente 
determinada por líneas o flujos de migración, sirviendo de base a 
las estadisticas migratorias. En México las lineas migratorias se 
determinan por factores económicos. 

En este sentido tenemos como elemento preponderante para el 
estudio de las migraciones a las corrientes migratorias. 

Esto implica identificar a los momentos y áreas de flujo 
migratorias con los elementos económicos fundamentalmente y debido 
a otros aspectos socioambientales como son las pandernias o po

1
r 

desastres naturales. 

En el marco de dichas corrientes tenemos a la corriente migratoria 
entendida como el conjunto de personas pertenecientes a una área 
común de origen y de destino, teniendo como parte :fundamental y 
esencial. a la corriente principal, o sea al movimiento migratorio 
entre dos áreas, tomado en el sentido donde se produce el mayor 
desplazamiento de personas a un centro de población en un área 
geográfica determinada y en un momento histórico determinado. 

De lo anterior se dividen tanto la corriente principal como 
aquella designación del movimiento migratorio de mayor envergadura 
sea este de inmigración o emigración. 

Al resultado de la suma algebraica entre estas dos se le denomina 
corriente neta. 

Delimitando y ubicando esta corriente se pueden calcular los 
flujos migratorios en una sociedad. 

En este sentido tenemos que las urbes de México se han convertido 
en áreas de atracción mientras el campo se ha convertido en área 
de rechazo a partir de la ruptura de la economía campesina, esto 
ha impactado en diferentes esferas a la familia y su construcción 
y su constitución poblacional no ha sido la excepción, por lo que 
se ve una enajenación en este proceso. 

Para poder demostrar lo anterior se baso en las observaciones del 
campo y de la ciudades de México a nivel particular como a nivel 
teórico y general de las argumentaciones de Bonfil Batalla, Andre 
Gunder Frank y Pablo González Casanonva como las coincidentes en 
este aspecto de Ignacio Fernández de Castro. 

Una de las causas posibles de 1a atracción son la uti1izaci6n de 
fuerza de trabajo masiva en 1as grandes ciudades y adquirir mayor 
sustento económico, esto sea en forma material o simbólica. 

Una de las consecuencias es e1 incremento de la densidad en 1a 
población producto de esta emigración, además una zonificación en 
áreas de la ciudad: dormitorio, industrial, servicios, comercio, 
etcétera. Por un lado y por otro un abandono de las áreas rurales, 
un ciclo donde resalta el incremento en la depauperizaci6n del 
campo y la ciudad . 

. --:==---.------------------_·,-·---·-·-.--:-=.:-::-:-... -.-----------------="...,,_..,....;:;===,.,===,..._ 
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La conexión con el hilo conductor del presente trabajo estriba en 
que la familia de migrantes más rápidamente adopta el modelo de 
familia nuclear y por ende va perdiendo las funciones 
tradicionales que tenía la famili~~ 

El dato primordial en México: hoy 7 de cada 10 habitantes pueblan 
ya las ciudades. 

o bien las ciudades siguen creciendo donde 
convertirán pronto en metropolis como la 
todos sus efectos colaterales. 

las ciudades rnedins se 
ciudad de México con 

O bien se da un decidido apoyo al campo para 
migraciones. 

De aquí se derivan las siguientes interrogantes: 

evitar estas 

l.- ¿Cuántos pobladores 
en las megaciudades de 
Monterrey y Guadalajara? 

en la llamada población pendular 
como los son: Cd.. de México, 
es el efecto desencadenante de 

ex.is ten 
México 
y ¿cuál 

ellas?. 

2 .. - ¿Cuáles son los efectos 
masiva de fuerza de trabajo a 

en la agricultura 
las ciudades? 

de esta expulsión 

3 .. - ¿Cómo es que la Burguesía comercial de las grandes ciudades se 
beneficia de esta migración a las ciudades? 

A continuación el proceso de inmigración. 

a) INMIGRACIÓN. 

Es el proceso pob1acional. mediante el cual entran a un país o 
sociedad individuos o grupos dejando su país de nacimiento por 
diversas razones: econ6micas, pollticas y sociales pudiendo ser de 
manera voluntaria, expulsión, en un éxodo o por persecuciones 
religiosa o de carácter racista .. Con la finalidad de establecerse 
en un nuevo lugar de residencia. 

A la inmigración 
internacional desde 
migrante. 

también se 
el punto de 

le considera una migración 
vista del pais destino del 

Sl proceso de inmigración también se da a nivel nacional. 

En México y América Latina la aparición de un nuevo sector en la 
actividad económica, social y política de este último cuarto de 
siglo son los migrantes, creciendo sociol.ógicamente la importancia 
de este sector de inmigrantes campo-ciudad asentados ahora en las 
grandes urbes y en ciudades medias, marcando una transición en 
nuestra sociedad y generando conflictos entre el orden social 
existente y los inmigrantes, manifestándose en el conjunto de la 
sociedad. 

Además de ser un factor demográfico determinante en el crecimiento 
de las ciudades de América Latina y México, siendo la ciudad de 
México la más poblada del mundo generando conflictos sociales, 
tal.es como: desempl.eo, violencia urbana, contaminación, 

-
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crecimiento caótico de las ciudades, agotamiento de la 
infraestructura urbana entre otras, siendo el problema verdadero 
no l.a ll.egada de l.os inmigrantes sino la organización capitalista 
de l.as ciudades, estos pobladores se encuentran en grandes 
comunidades a diferencia de la atomización representada por los 
citadinos. 

Los lazos solidarios en las ciudades tienen una forma especifica 
de interpelaciones entre si. Estos dos elemcr.tos son .lo 
fundamental en cuanto a los inmigrantes a nivel nacional. 

Las comunidades de irunigrantes extranjeros son 
México y se diferencian en cuanto a su ra:::a, 
cla$e social e identidad cultural. 

muy variadas en 
religión, origen, 

En México tenemos comunidades de judíos, su entrada al país se 
caracterizada por tres oleadas desde el sig.lo XIX, también de 
libaneses, radicados fundamentalmente en el sureste, además de 
españoles, siendo los flujos más importantes y trascendentes en 
1934 cuando Cárdenas otorga asilo a refugiados pollticos 
españoles, y Chilenos, siendo relevante en 1974 el otorgdmiento de 
asilo por el gobierno mexicano a japoneses y alemanes entre otros. 

Estas comunidades se encuentran establecidas en forma permanente y 
en mezcla con la sociedad mexicana fusionándose en procesos de 
mestizaje a veces muy complejos. 

En este sentido tenemos a la persona 
llegando con la finalidad de establecer 
temporal o definitiva. 

Los dos tipos de inmigrantes son: 

de 
su 

un área determinada 
residencia en ~orma 

1) temporales son aquellas personas contratadas para trabajar, 
estudiantes, becarios, artistas, deportistas, periodistas, 
profesionistas, comisionistas, comerciantes y agentes de negocios, 
posteriormente pueden adoptar la calidad de asilados o de 
refugiados po11ticos. 

Y 2) los permanentes son aquellos con el propósito de residir de 
manera estable y cumplen con las leyes de inmigración. 

A continuación veremos los emigrantes. 

b) EMIGRACIÓN. 

Es el proceso mediante el cual un individuo o grupo parte de su 
lugar de origen por diversas razones: éxodo, expulsión y para 
conseguir un empleo remunerado, para asentarse en otro país 
emigración internacional o cambio de región emigración nacional. 

La dinámica es muy semejante a la inmigración solamente se cambia 
de orientación. 

En México los emigrantes por exce1encia son 1as familias e 
individuos de trabajadores ilegales expulsados indirectamente por 
razones económicas fundamentalmente a partir de la aguda crisis de 
la agricultura mexicana hacia los E.U., es decir los braceros. 

En el desarrollo histórico del siglo XX los braceros han tenido un 
papel preponderante y sus flujos se acentúan o reprimen de acuerdo 

·-----------------. -~--~- ~,,_.,,..,====""'-=="----
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a las necesidades de fuerza de trabajo de los E.U., 
particularmente del estado de California teniendo grandes 
extensiones de territorio agricola, su posición de ilegal ha 
permitido un salario bajo y ha financiado el desarrollo de esta 
rama tan importante en la economia de los E. U. 

Ahora con la globalización de la economía y la firma del Acut.~rdo 

Comercial Tri lateral entre E. u., Canadá y México su problemática 
se modifica y responde a otra dinámica, los contextos del análisis 
son mayores porque implican la totalidad de los fenómenos 
sociales, politices, económicos y culturales. 

En este contexto se observa claramente a los grupos más 
conservadores de los E.U. en su discurso cíclico contra los 
trabajadores ilegales, a veces coincidiendo con momentos 
electorales: la iniciativa Simson-Rodino, ' Ross Perot, Jasse Helms 
y Buchanann, siendo el argumento el mismo la seguridad nacion~l de 
los E. U. 

Las causas de la emigración sea preponderantemente a los E. U. son 
múltiples y complejas encontrándose inmbrincandas, tanto las 
estructurales como las coyunturales, sin embargo simplificando se 
diría lo siguiente: ante la aguda crisis agricola del campo 
mexicano, con la ruptura de los precios de materias primas, el 
campesino es expulsado a las ciudades y a los E. u. donde existe 
una gran necesidad o demanda de trabajo, por eso es necesario para 
mati=arla, un estudio de caso en las diferentes regiones de 
socioeconómicas México para detectar los flujos de emigrantes y 
sus demandas. 

Aunque coincidimos en una de las 
empleos en México, esto no es lineal 
económicos e ideológicos complejos, 
son contundentes. 

principales es la 
ni mecánico, engloba 
aunque los datos al 

falta de 
aspectos 
respecto 

La tasa de desempleo abierto en el país se incrementó del 2.8 ~ en 
junio de 1992, al 3. 3 % de la Población Económicamente Activa 
(PEA) en julio de 1992. En tanto 1a población ocupada con menos de 
un salario mínimo representó el 12.1 %, mientras el 35 ~ entre un 
salario mínimo o más y el 52 ~ más de dos salarios mínimos, según 
cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano del 
Instituto Nacional de Geografia e Informática (INEGI)l48, para 
enero de 1996 se habia incrementado a un 6.4~ el desempleo abierto 
y creciendo la clasificación del subempleo. 

Sin tomar en cuenta a la economía subterránea: el transporte 
tolerado y los ambulantes, sin tomar en consideración el subempleo 
y la ruptura de la economia agrícola de autosuficiencia, los 
cuales conforman el marco para esta expulsión, primero a las 
grandes ciudades y después a otro país para tener ingresos. 

148 Heraldo "Se incrementó a 3.3 % la tasa de desempleo, en julio: INEGI" 
Méx. 20 de julio de 1992. 

·--===-=='""-=-=~-:--:-,----------------·· ------.----------------
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Esto provoca diferentes factores 
cual.es destaca la densidad de 
continuación .. 

12.2 Densidad. 

sociodemográficos entre los 
la pob1aci6n, descrita a 

Es el índice del número de habitnntes por unidad de superficie 
habitualmente se toma el km.2. 

Es e1 consciente dc1 número de habitantes entre la unidad de 
superficie .. 

Dependiendo de la unidad de superíicie se diversifica este cálculo 
para derivar más y particularizar su estudio .. 

A este índice también se le correlaciona con los niveles de vida 
dados en una sociedad o un país .. 

Existen dos grandes áreas en su estudio: la rural se relaciona con 
l.a unidad de superficie cultivada o cultivable y la urbana se 
relaciona con la superficie en infraestructura urbana en km.3 
siendo indispensable en el análisis del crecimiento de las 
ciudades. 

EJ. desarroJ.lo tecnológico ha hecho que la densidad de la población 
sea un elemento secundario en los niveles de vida. 

Sin embargo, la producción de desechos sólidos, es decir la basura 
depende fundamentalmente de la densidad de la población. 

En el desarrollo de la sociología ha sido abordada por Spencer al 
conferirle un papel preponderante en la producción y difusión de 
los procesos sociales y Durkheim una causa preponderante de la 
división social del trabajo y dividiéndola en densidad dinámica y 
densidad moral. 

La aglomeración en las grandes urbes 
problemática inmiscuyendo tanto la 
colectiva .. 

ha generado otro tipo de 
conducta individual. como 

Por otra parte el sociólogo David Riesman señala a la densidad de 
la población como un factor desencadenante de la muchedumbre 
solitaria y en sí de todo el malestar de la cultura urbana. 

Entre los fenómenos producidos destacan el hacinamiento, el 
sentimiento impersonal, la desconfian::a y el desencadenamiento de 
conflictos sociales. 

Es decir, el grupo de competencia se ve como un valor social 
preponderante en México .. 

La dinámica de la densidad puede llevar a una densidad 
cuando su tasa crece y existen más individuos en un 
densidad decreciente cuando su tasa disminuye en 
individuos por Km.2. 

en ascenso 
Km.2 y la 
número de 

Se podría manejar 
densidad, por un 
cronología. 

y combinar dos técnicas en el. estudio de 
lado el análisis demográfico y por otro 

la 
la 

O sea, 
tuviera 

se puede realizar un estudio 
J.os siguientes datos: afio 

=====--.,==-~-,,.,..----------·---

partiendo 
del. censo, 

de una tabla que 
densidad total, 
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Kilómetros cuadrados del área de la Cd. de México, población en 
ese año, densidad de población en la Cd. de México en ese año y 
relacionarlas con Monterrey y Guadalajara correlacionando los 
datos de las tres ciudades donde se ver~a con precisión la 
dinámica de la pob1aci6n no solamente mirando la densidad sino sus 
corrientes migratorias por fechas. 

A la par del fenómeno de la densidad aparece el crecimiento de la 
población como lo veremos a continuación. 

12.3 Crecimiento. 

El aumento de l.a 
siglo XX no habia 
de la historia. 

pobl.a.c:i6n vertiginosa de la última mitad de.l 
sido conocido por la humanidad en otro momento 

Particularmente en los paises dependientes se acrecienta este 
fenómeno acentuado en América Lnti.na. Se dan cita dos momentos 
históricos, el colonial que orientó la moral religiosa y el 
derecho a los requerimientos económicos metropolitanos, y una 
población en crecimiento a través de una elevada fecundidad superó 
también la mortalidad elevada. 

En México y ahora se complica este cuadro porque 
mortalidad a través del desarrollo tecnológico 
cobertura de la infraestructura sanitaria. 

ha disminuido 
y de ampliar 

la 
la 

L.:i familia como institución social encargada de la reproducción 
social de los individuos, reproducen en su seno las acciones para 
inhibir el crecimiento a partir del control na.tal o su 
intensificación a través del aumento de la natalidad, o bien la 
mortalidad natural también dada en el seno familiar e 
impactándola. 

Esta vinculación entre el estudio 
Ja familja se da a partir de 
iJnálisis, siendo la familia una 
~actor social. En la realidad 
:·etroalimentan entre si. 

de la población y el estudio 
dos entidades autónomas en 
institución y la población 

una es parte del otro y 

t'ara el 
Lipología, 

estudio del crecimiento de 
presentada a continuación: 

la población existe 

Empezado por el crecimiento natural o vegetativo. 

de 
su 
un 
se 

una 

1) Crecimiento natural o vegetativo.- Es la diferencia algebraica 
entre el número de nacimientos y defunciones producidos en una 
población en un periodo determinado, si los mecanismos superan a 
las defunciones, este crecimiento, es positivo y si ocurre al 
contrario es negativo. 

En seguida tenemos el crecimiento positivo. 

2) Crecimiento positivo.- Se considera cuando hay en exceso de 
nacimientos sobre las defunciones, de los inmigrantes sobre los 
emigrantes, o por ambos motivos a la vez. La ganancia de 
poblamiento da lugar a una población corriente. 

______ -_···_· .. ~-- -----· -----
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Siguiendo con los crecimientos se verá e1 crecimiento bruto. 

3) Crecimiento bruto.- Es ei resuitante de entradas y sa1idas que 
ocurren en una población, es equivalente a la suma algebraica del 
crecimiento natural o vegetativo y el crecimiento demográfico. 

En seguida el crecimiento nulo. 

4) crecimiento nulo .. - Es aquel que mantiene invariable el número 
de personas integrando una población; este tipo de incremento es 
característico de las poblaciones estacionarias. 

En seguida el crecimiento negativo. 

5) crecimiento negativo.- Es aquel número de salidas superando al 
de entradas. La población se ve afectada por este tipo de 
crecimiento, recibe el nombre de población decreciente. 

Y a continuación se verá el crecimiento migratorio. 

6) Crecimiento migratorio.- Es la diferencia entre el número de 
inmigrantes y emigrantes de una población si el saldo es positivo, 
es decir más entradas que salidas, se habla de inmigración neta, y 
si es negativo, de emigración neta. 

Los cálculos de cada una de las expresiones del crecimiento de la 
población se realizan para determinar en un estLJdio de caso el. 
monto y orientación y características del crecimiento pcblacional.. 

Determinar la estructura demográfica de ia pob1aci6n 
cuantitativamente 
de ia fami1ia. 

es del.incar las características de la estructura 

En este sentido tenemos dos líneas 
pob1aci6n: nata1idad y morta1idad, 
viendo a ia nata1idad. 

a) NATALIDAD. 

de1 comportamiento de ia 
a continuación empe=aremos 

Es el indice de nacimientos 
momento determinado, con 
fundamentaies en dcmografia. 

en una pob1ación dada a partir de un 
ia tasa de morta1idad son ias 

La nata1idad oficiai se caicuia en ios resuitados de 1os censos de 
pob1ación y vivienda dados cada 10 años. 

E1 indice de nata1idad se caicuia a partir de1 cociente 
mu1tip1icado por i, 000 de dividir ei número totai de nacimientos 
habidos en una año por la población media de ese mismo año. Es un 
tanto por mii respecto a ia pob1ación totai. 

Entre mayor sea ei indice de nata1idad mayor será ei crecimiento 
de ia pob1aci6n, si ia morta1idad no tiene un fuerte impacto por 
pandemia, guerra o hambruna, estos índices a partir de los ai'\os 
SO's se dispararon en forma sobresaliente repercutiendo en el 
conjunto de los procesos sociales, a este vertiginoso crecimiento 
de nacimientos de ia pobiación se ie iiama exp1osi6n demográfica 
como ya se había señalado anteriormente. 
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su estudio a 
tasas aún más 
de densidad. 

partir de este fenómeno se intensificó apareciendo 
especializadas como son la tasa de fertilidad y tasa 

La importancia sociológica de este 
condiciones sociales, tecnológicas y 
estudios se constriñen más a la 
dejando de lado la explicación de 
ámbitos de la sociedad. 

indicador, es ser reflejo de 
sanitarias, habitualmente los 
especialización cstadistica, 
sus repercusiones en otros 

Al igual, otros indicadores poblacionales se relacionan a la 
natalidad con los niveles de vida de una poblacj6n, en este 
sentido el aumento desmedido de la población ha planteado 
diferentes incógnitas. 

Entre ellas sobresale la siguiente: ¿cuál ha sido el papel 
estudio de la población en la resolución de sus problemas?. 
respecto destaca el diagnóstico de la problemática de 
producción de alimentos y brinda elementos para 5olucionarlo, 
embargo el problema es acuciante, al respecto se sc~ala 

crecimiento de los alimentos no es con el mismo ritmo de 
población, se puede controlar el crecimiento de esta y 
desarrollo tecnológico ha equilibrado el desarrollo económico 
un lado y por otro se implementa la politica de población, las 
convergen en la orientación de incrementar el nivel de vida de 
población. 

A continuación se verá la planificación familiar. 

b) PLJ\NIFICACION FAMILIAR. 

del 
Al 
la 

sin 
el 
la 
el 

por 
dos 
la 

Es la pol.ítica estratégica de control. de l.os na.cimientos implica 
la utilización de anticonceptivos en la población, cducilción de 
esta, comunicación de lo implicado en la natalidad y 
contraceptivos con el propósito de frenar fundamentalmente la 
fecundidad de las mujeres y con esto disminuir el incremento de la 
población, aunque también se hizo para aumentar. 

Los antecedentes históricos del control natal lo encontramos en 
"Enrique IV, el primer Borbón que gobernó Francia entre 1589 y 
1610, fue quien acuñó la frase «poblar es hacer patria». Desde 
entonces, los gobernantes inspirados en esa premisa incentiváron 
la natalidad y la inmigración y se preocuparon más tarde -por 
tomar medidas que favorecieran el descenso de la mortalidad 
general y de la mortalidad infantil.. . desde mediados del Siglo 
XVIII se percibe un sostenido alargamiento de la esperanza de vida 
de las poblaciones y una lenta y paulatina caida de la mortalidad 
infantil.. . pero desde mediados del Siglo XX, en los paises del 
Tercer Mundo gobernar es despoblar o hacer que el ritmo de la 
población sea más lento."149 

Los elementos para la planificación familiar son: 

149 Teresita Barbierie ... El milenario control de la fecundidad". La Jornada 
(Doble Jornada) Méx. 2 de abril de 1990. 

-
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1) Destacar 1a importancia de una pol~tica buscando la destrucción 
de la subordinación de género y de las jerarquias sociales 
emanadas de dicha subordinación, implementada por la comunidad, 
porque cuando el Estado se autonombra el. impulsor y controlador de 
dicha política, se acentúa dicha subordinación dirundiendo de esta 
manera e1 consumismo. Al brindar iníormación acerca de las 
implicaciones sociales del control natal con una perspectiva 
crítica se logra la participación de la pobli.lCión en la 
elaboración de dichas pol~ticas, retomando y recuperar1do su 
cuerpo, su proyecto de vida y su orientación social. 

2) Debate interno en la comunidad de las implicaciones sociales, 
políticas y económicas del crecimiento poblacional y la extensión 
de los servicios de planificación familiar, 15 O es tal vez como 
pocas otras confrontaciones, ocasión donde se expresan nitidamente 
los intereses contrapuestos de clase, género y raza en 
insospechadas articulaciones. 

Dentro de las tendencias actuales existen: 

1) El aborto voluntario como medida de concepción continua siendo 
un recurso de planificación familiar, no recha=ado aün como 
anticonceptivo. 

2) La educación sexual va más lenta frente a 1-a existencia de 
embarazos en menores de edadª 

3) El hallazgo de anticonceptivos eficaces, inocuos, reversibles y 
cómodos. 

4) La investigación en la industria y tecnologia están controlados 
por las empresas farmacéuticas transnacionales. 

En México más de dos millones de mujeres se incorporaron durante 
1992 al Programa Nacional de Planificación familiar, cubriendo de 
esta manera el 60.5% de la población femenina y sumando más de 9.4 
rnil1ones mujeres usando método de prevención, esta cifra es mayor 
en 4% a la obtenida en 1991, los estados con mayor resistencia son 

150 "El sexo es. a un tiempo, acceso a Ja vida del cuerpo y a Ja vida de la 
especie. Es utilizado como matriz de las disciplinas y principios de las 
regulaciones. Por ello. en el siglo XIX. la sexualidad es perseguida hasta en 
el más infimo detalle de las existencias; es acorralada en las conductas 
perseguida en los sueños: se las sospecha en las menores locuras. se J~ 
persigue hasta los primeros años de la infancia; pasa a ser la cifra de In 
individualidad, a la vez lo que permite analizarla y toma posible amaestrarla. 
Pero también se convierte en tema de operaciones políticas, de 
intervenciones económicas (mediante incitaciones o frenos a la procreación), 
de campañas ideológicas de moralización o de responsabilización: se la hace 
val<;~ como indice ?e fue.~ d_e una sociedad, revelando asi tanto su energia 
poht1ca como su vigor bmlog1co. De uno a otro polo de esta tecnología del 
ceño se escalona toda una serie de tácticas diversas que en proporciones 
variadas combinaba el objetivo de las disciplinas del cuerpo y el de la 
regulación de las poblaciones." Foucoult. Historia.. •. Op. Cit. P.p. 176-177. 
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Hidalgo atribuidas a la dispersión y 
sectas, según la Secretaria de Salud.151 

A continuación se verá la mortalidad. 

e) MORTALIDAD. 

a la 

especifica. en 
~allecimientos 
de ese af\o y 
un tanto por 
de mortalidad 

Es el índice de muertes ocurridas en una pobl.ación 
un momento dado, se obtiene dividiendo el número de 
registrados durante un año por la población media 
multiplicando el resultado por mil. Se obtiene asi 
mil respecto a la población total. Como son la tasa 
infantil, mortalidad por sexos, mortalidad por edades, etcétera. 

En el proceso histórico este índice ha aumentado por diversas 
razones pero su tendencia general indiCa su disminución y ha 
implicado un aumento en la esperanza de vida de la población, 
incrementado su rango. 

Existe una relación directa entre .:ibatimicnto de los gérmenes, o 
sea los indices de mortalidad y el desarrollo tecnológico, 
incremento en la expar}sión de los elementos sanitarios y la 
organización social en tanto a la salud como su especialización, 
sin embargo, los grandes flagelos han incrementado la mortalidad 
tales como: desastres naturales, guerras y pandemias, estas 
últimas son la regionalizaci6n a nivel mundial de una epidemia, el 
contagio ha seguido las rutas comerciales. 

En este sentido hay una regionali=ación en los 
mortalidad más elevados, puesto corresponden a 
ambientales y de los niveles de vida concretos. 

indices de 
condiciones 

Por estos elementos se considera necesario estudiar los indices de 
natalidad tanto cuantitativa como cualitativamente y fijarse metas 
en tal sentido. 

Con el Capitulo de Población y familia se concluye la explicación 
del modelo de estudio de la familia en México, a continuación se 
presentan las conclusiones de este trabajo. 

1S1 .. Más del 60 % de las mujeres mexicanas ya planifican su familia, 
informa SS .. El UnfrersaL Méx 3 de enero de 1993 

----·----- ------- --- --·-- - - ---- -~==============::s=~ 
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CONCLUSIONES 

En 1a familia se da la vida cotidiana co1ectiva de 1a comunidad, a 
lo largo de su desarrollo histórico conflictivo el cual ha 
transitado de la sociedad multidimensional, abierta y plural a una 
sociedad unidimensional, bloqueada y cerrada, este trayecto 
transformo al Estado capital is ta actual causando por un lado la 
depauperización de los niveles de vida de la población y por otro 
la tecnologización de los controles sociales. 

Al finalizar la primera fase de este proyecto se pueden desprender 
tres tesis fundamentales correspondientes a los tres niveles de 
análisis teórico, metodológico y del instrumental cmp1-rico, para 
probar nuevos cuestionamientos por un lado y por otro se 
desprenden una serie de tareas a realizar, sintetiz.adas en dos 
grandes orientaciones: la profundización de cada uno de los temas 
de la sociología de la familia en México y la confrontación de 
todos los temas en estudios de caso en comunidades concretas; 
estas dos lineas van a enriquecer el proyecto, matizándolo y 
concretizándolo .. 

Los niveles de 
investigación 
investigación, 
son: 

las conclusiones derivadas 
elaborado y presentado 
intervención y análisis de 

del presente trabajo de 
como un modelo de 
la familia t:'"n México 

a) Tesis teórica., 1a fa..mi.1.ia como ngent:e enajenante .. - La familia 
en todas sus variadas expresiones es una institución social donde 
se inicia y reproduce el proceso de alienación separando al hombre 
de sus creaciones, produciendo con esto la consolidación del 
Estado, paralelamente como un entidad autónoma e independiente de 
los intereses colectivos de la sociedad, respondiendo a los 
intereses de una clase social y apareciendo el Estado como un 
elemento regido por si mismo. Es producto en el desarrollo 
histórico del desenvolvimiento de las relaciones de poder.. Se da 
un conflicto entre las clases por ser la burguesía la clase 
representada en el Estado capitalista agudizado a partir de la 
tecnificación de los mecanismos de control social, ahora se 
caracterizan además por ser subliminales, cotidianos, informales, 
habituales y electrónicos culminando con un ''Estado Panóptico'', de 
esta manera su reproducción social está garantizada por la 
familia. 

Lo anterior tiene una relación directa con el planteamiento del 
problema de investigación del presente trabajo, expuesto en el 
primer párrafo de la introducción del trabajo, como en el primer 
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paso de esta y en el disei'\o de investigación social, bajo los 
parámetros de conocimiento-acción, y esto es justamente así porque 
l.a identidad del fenómeno estudiado en este caso: el proceso de 
enajenación a partir de la familia es idéntico, aunque en el. 
desarrollo del conocimiento se ve claramente un tránsito que va 
delineando, aclarando y tomando en cu~nta los aspectos 
sobresalientes de las familias en México. 

b) Tesis metod.o16gica, J.a fa.mil.ia como unidad de aná..l.i:sis. - La 
institución familiar tiene una totalidad de procesos y relaciones 
sociales en su seno y hacia el exterior es el el emcnto 
fundamental, o sea el hilo conductor del estudio individuo
famiiia-comunidad-sociedad-Estado para poder llegar a la 
aprehensión integral del conjunto de procesos sociales generados 
en una comunidad expresando su diversidad. La familia es un ente 
que nos permite tanto visualizar la generalidad de elementos de 
una comunidad, donde la familia es una c~ja de resonancia y 
difusión de estos elementos. Asi mismo profundizar en aspectos 
específicos de la comunidad porque es ahí donde se generan y 
reproducen éstos. 

Además la familia es una t·uente de obtención de datos ver1dicos, 
fiables, directos y con una percepción total de la comunidad como 
objeto de estudio. La importancia de la familia como unidad de 
análisis es lograr permear la vid.:i cotidianu de los individuos y 
de sus múltiples intercalaciones en la comunidad. 

En tanto modelo de estudio de la familia se relaciona con la 
hipótesis, pues en ella se relacion.:i conocimiento con comunidad 
intermediando la familia como el aspecto central de análisis 
social, puesto que ahí se suceden eventos que nos reflejan y 
demuestran los elementos de la institución. 

c) Tesis empírica, demostrada como herramienta para e1 estudio de 
1a famil.ia en México como la sociedad se encuentra en un proceso 
de transición. - Esta institución se encuentra a la par de l..a 
sociedad en un periodo de transición, es decir, de cambio profundo 
tanto de la estructura, ubicación y funcionamiento de lü familia, 
como de los factores económicos, políticos y culturales en el 
Estado, de la familia extensa a la familia nuclear, de la familia 
rural a la familia urbana, del Estado de bienestar a e1 Estado 
neoliberal, del modelo económico keynesiano al modelo económico 
fridmiano, de un sistema politice cerrado a un esquema político de 
mayor participación esta dándose a nive1 nacional como 
internacional con diferentes matices. 

Estas modificaciones en la familia se pueden medir con los 
parámetros expuestos en este modelo de estudio por clase socia1., 
por etnia, por actividad productiva, por zona sociogeográfica 
entre otras y enfocados a destacar los efectos económicos, 
sociales, pol.íticos, culturales, psicosociales e históricos. 

Esto para la sociedad mexicana plantea nuevos retos y realidades, 
éstas agudizadas han incrementado el conflicto social, donde lo 
fundamental es encontrar a más de la mitad de la población en 
condiciones totalmente depauperadas, es decir, de extrema pobreza_ 
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La familia en México es producto y a la vez produce en su seno una 
cultura específica donde se hacen propios un conjunto de valores 
sociales en la estructuración de un carácter social, a nivel 
psicosocial modificados y adecuados por los mecanismos de control 
social. .. 

Esta complejidad de la 
familia y en diferentes 
uno de los elementos del 
de análisis, es decir, 
sociologia de la familia 

sociedad afecta en diferente~ áreas a la 
aspectos, por lo tanto derivamos de cada 
modelo una conclusión en sus tres niveles 

de los elementos fundamentales de la 
en México. 

Presentaremos a continuación la conclusión de ciclo familia. 

1) Ciclo familiar. - El ciclo familiar asegura la reproducción 
social de la familia produciendo una institucionali~ación 
creciente, donde la institución como tal se funde con otras 
organizaciones en el Estado, es decir 6U culminación en el proceso 
de alienación familiar. 

En la comunidad se expresa en dif"erentes periodos presentados en 
diversos momentos de aprehensión de la realidad, tanto de 1os 
pobladores, como aquellos investigadores de la familia, los 
fenómenos estudiados se multiplican por tres, desde la familia de 
orientación, de elección de cónyuges y de procreación. 

En México el ciclo familiar se reduce en la familia de orientación 
generado en las nuevas familias, una incapacidad para producir 
proyectos propios y el no encuentro entre sus miembros. 

A continuación la conclusión de las [unciones de la familia. 

2) Funciones de J.a famil.ia. - La funcionalidad de la familia para 
el Estado es la de aparecer como amortiguadora de la lucha de 
clases y la de ir expropiando cada una de sus funciones a 1a 
familia: reproducción, sexualidad, erotismo, socialización, 
educación, producción, consumo, distribución, gobierno, 
alimentación, recreación, higiene, ocio y organi~ación social, 
entre otras. El Estado capitalista las ha convertido en mercancías 
alejándolas del hombre, porque las mediatiza a través de un 
proceso de compraventa, convirtiendo las propias creaciones del 
hombre en extrañas, pese a esto la familia se ha readecuado, 
refuncionalizado y reestructurado, permitiendo por un lado, la 
reproducción social y por otro su retroalimentación con el Estado. 

Las funciones de la familia con respecto a la comunidad se 
encuentra determinada por los niveles de integración de está a los 
procesos económicos, sociales, politices y culturales de la 
sociedad en su conjunto. La aprehensión de las relaciones y 
procesos sociales se transforman y se convierten en movimientos 
sociales, están dependiendo de las funciones de la familia, marcan 
la dinámica de la comunidad con respecto al Estado. 

La funcionalidad de la familia en México esta dada porque en el 
sistema politice mexicano, la utilización como célula del Estado, 
reproducen en la población un carácter social dúctil a los 
intereses de la clase hegemónica manejada por el Estado. 

-
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La transformación del cuerpo humano en apéndice de la maquinaria 
industrial-tecnológica-productiva, es la exacerbación del proceso 
de enajenación individual y colectiva. La familia se ha convertido 
en suministradora de cuerpos y mentes dúctiles y dócil.es 
ponderando la obediencia y productividad sobre el sistema de 
deseos. 

El conocimiento de estos procesos parte por un lado de lil 
distinción del producto de la dicotomia entre "Eros y tanates" o 
impulso de vida e impulso de muerte. Y por otro los mecanismo y 
respuestas se dan a la represión física y psiquica. Las 
especificidades en una población nos lleva al conocimiento de la 
comunida'd tanto en el desarroll.o sociogené.-tico y psicogenético 
configurando una energia colectiva. 

En la familia mexicana la sexualidad se reprime y autoreprime 
generado diferentes mu les tares socioculturales y psicosociales 
como son la ''subcultura de la violencia'' y la ''neurosis'', 
manifestándose en el lenguaje y en las relaciones interpersonales, 
en la familia se reproducen y ampliíican estos renómenos. 

A continuación se presenta la conclusión de autoridad y gobierno 
de la familia. 

3) Autoridad y gobierno de .1a fami1i.a.- Históricamente el gobierno 
de la familia a partir de la aparición de la propiedad privada ha 
tenido sólo diferencias de matices sustentd el poder patriarcal, 
base de la alienación en las relaciones politicas internas en el 
seno de la familia, se externaliza al exterior de la sociedad y se 
encuentra en la entidad de gobierno de este Estado clasista. 

En este sentido el actual gobierno de la familia es un producto 
histórico generado a partir de la separación entre el hombre y sus 
creaciones, en este caso las relaciones poli ticas internas de la 
f"amilia se traspalan a el conjunto de las relaciones polit:icas 
dadas en una sociedad en general y particularmente en el Estado. 
El poder se ejerce en la sociedad en sus dos niveles: explotación 
y dominación son un reflejo de la autoridad en la familia. 

El conocimiento del gobierno de la f"amilia lleva implícito el de 
la comunidad y de la sociedad en su conjunto, y este se adquiere a 
partir del reconocimiento de las contradicciones, las estructuras, 
el funcionamiento, el desarrollo histórico, las redes sociales y 
la pertenencia a clase social, tanto de la familia como de sus 
miembros, en su comportamiento individual y colectivo al interior 
y exterior de la familia, para determinar sus efectos. 

El gobierno de la familia en México estructura el carácter socia1 
autoritario-dependiente, acumulativo-receptivo, ya que su 
estructura autoritaria en la familia lo hace posible, lo reproduce 
y es fundamental para el Estado. 

A continuación el parentesco de la familia. 

4) Parentesco en l.a famil.ia. - La diversificación y multiplicación 
de los vínculos filiales al interior y exterior de la familia es 
la ideología amortiguadora y encubridora de la lucha de clases en 
el sistema de poder patriarcal. Creando de esta manera una 
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conciencia falsa de los lazos extendidos de la familia para 
brindar una solidaridad mecánica, compleja, variable, cambiante y 
coyuntural, alejando al in di vi duo de su conciencia, es decir, l.o 
aliena, donde no importan los medios sino los fines. 

La aprehensi6n1s2 de las diíerentes redes 
la familia lleva consigo el. conocimiento 
latentes o manifiestas en la comunidad. 

sociales al 
de uquellas 

interior de 
encontradas 

El parentesco en México se ha ampliado para hacer :frent·e en la 
década pasada tanto a la crisis económica de 1982 como la de 1995-
1996 y al sismo de 1985 donde los c-!squcmas de solidaridad se 
vieron superados por la complejidad enmarcados y enriquecidos, sin 
embargo el final del balance se encuentra tan :.>ólo como meros 
instrumentos de refuncionali=ación del sistema social y económico. 

A continuación se verá la historia de la familiu. 

5) Historia de 1a fam.i1ia.- El desarrollo histlrico de la familia 
":( ~a sociedad tiene un parteaguas fundamental en lo referente al 
inicio histórico del proceso de enajenación, este es cuando 
aparece la propiedad privada con su origen causal, él conocimiento 
de la paternidad y su consecuencia difundida, la división !Jocia.l 
en clases y sexos, esto contribuye a la consolidación de la 
organización social del Estado patriarcal, separando al hombre de 
sus creaciones gradualmente en un des~rrollo histórico conflictivo 
y complejo. 

El conocimiento de la familia en tanto institución en su 
desarrollo histórico plantea tres niveles de análisis: 
instituyente, instituido e institucionalización, el logro de l.a 
institucionalización de la familia y su complementariedad con el. 
Estado han configurado la realidad social alienante de la sociedad 
contemporánea, pero cada comunidad tiene su especificidad en lo 
referente al desarrollo histórico de sus instituciones y de la 
familia como tal, su conocimiento también entrai"la el conocimiento 
de relaciones, procesos, conductas, acciones y movimientos tanto 
individuales como colectivos dados en la comunidad. 

El desarrollo histórico de la familia en México ha sido diferente 
en relación al desarrollo histórico de la familia de la cul.tura 
occidental y conflictivo en relación de la complementación e 
interacción con otros grupos sociales e instituciones, en este 
sentido tenemos a la familia liberal a la par de la instauración 
del capitalismo en el País, con su enriquecimiento con el mosaico 
de diferentes familias por etnia, por religión y asimilación del 
proceso de aculturación. 

La realidad de la familia enmarcada en el impacto de la aguda 
crisis de la agricultura, la apertura comercial indiscriminada y 
por la sustitución de la fuente de la riqueza del trabajo por la 
inversión de capital pura, lo anterior enmarca el surgimiento y 
advenimiento de la familia en la modernidad caracterizada por el 
impacto en sus relaciones internas y hacia el exterior por la 
existencia del 4 O % de la población en pobreza extrema mientras 

IS2 Para ampliar la diferencia entre aprender y aprhcndcr Ver nota 21 
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1,000 personas acaparan el 50% de la riqueza nacional, frente al 
sigJ.o XXI los sociólogos tenemos mucho quehacer en la 
interpretación y modificación de esta realidad. 

El oficio del sociólogo se encuentra delimitado por el quehacer, 
al interpretar la realidad para transformarla. En la familia no 
podr~a ser de otra forma primero un modelo para preparar su 
intervención y su con5ecuente modit:icación, implicando los 
aspectos: económicos, politices, sociales, culturales, educativos 
y psicoJ.ógic:os. 

A continuación se verá la conclusión de poder y familia. 

6) Poder y fam.ili3.- La estructura de poder de .la f"amilia se 
externa l. iza y generaliza en J.a sociedad creando realidades con un 
vértigo empalmando causas y efectos, no se distinguen tan 
fácil.mente unas de otras, donde las creaciones del hombre se le 
separan y aparecen como autónomas. su creación más compleja y 
acabada en este sentido lo es el Estado, siendo más importante en 
.las relaciones de poder corno unidad entre las relaciones de 
dominación y explotación en un Estado clasista patriarcal. 

El conocimiento de estas relaciones de poder se adquiere a través 
de las matizaciones elaboradas por el poder patriarcal y 
matriarcal, asi como de sus combinaciones dando como s.tntcsis, la 
matización de los rasgos de la comunidad. El poder en la comunidad 
es un reflejo del poder al interior de la familia y consecuencia 
del proceso histórico del. poder en está. 

El poder de la familia en México a nivel general es matricéntrico 
bajo el sistema patriarcal, es decir, e.l matricéntrico es 
subyacente, aunque funcional para el Estado y esta compleja red de 
relaciones y procesos del poder designado sistema social en su 
conjunto. La generación de una cultura patriarcal-matricéntrica y 
su reproducción, conforma parte de los elementos esenciales de la 
conducta individual y colectiva de la sociedad mexicana. 

A continuac~ón se verá la conclusión de estructura de la familia. 

7) Estructura de 1a farnil.ia.- La nucleari:;:ación de la familia 
también implica una nucleari::ación de las relaciones social.es, 
esto imp.lica una compartimentali zación de la vida social, en dos 
grandes áreas: vida pública y vida privada separándolas, y 
produciendo una disociación entre el contexto del contenido y la 
vida de la forma, alienando con ell.o al individuo de la 
organi:;:ación social, generada por él. mismo. Desde la familia como 
organi::ación más simple y primigenia, hasta el Estado como la 
organi::ación más compleja y amorfa. Esto nos obliga a demarcar los 
pasos dados para una transición de la sociedad y deJ.inear los 
futuros aspectos de tal mutación, del paso de la familia extensa a 
la familia nuclear no siendo tan sólo una transición de lo 
compJ.ejo a lo simple, sino implicando una pérdida de funciones de 
la familia, un efecto en los niveles de vida, externalización a la 
organización social y conso1idaci6n del Estado, resol.viendo en 
forma positiva la contradicción entre estructura atomizada pero al 
mismo tiempo grande y di versa . 
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EJ. estudio de J.a estructura de J.a famiJ.ia es el estudio de la 
estructura de la comunidad y de esta forma el estudio de la 
estructura social en su conjunto. Porque las redes sociales se 
tejen para edificar el complejo andamio de las relaciones sociales 
en la comunidad y son: paralelas, análogas, reciprocas y 
conf1uyentes en todas sus expresiones, tanto formales como 
informales, racionales como irracionales, latente como manifiesta 
o aparentes como subyacentes. El estudio de la estructura familiar 
se presenta co~o necesidad esencial en un estudio integral de 
comunidad. 

El tiempo de la transición en México de la familia extensa a la 
nuclea'r en cuanto a su contenido y su cobertura, se encuentra 
generalizada a otros sectores sociales y ha ido afecta11do 
vertiginosamente a las redes sociales en la familia y comunidad, 
dando origen a otras transiciones retroaJ.imentándose entre sl.. 
Para hacerla funcional al Estado clasista y patriarcal por un lado 
y por otro para permitir resistir el cambio al individuo. 

A continuación tenemos la ubicación de la familia. 

8) Ubicación de 1a fami11a.- El periodo de transición de la 
familia rural a la familia urbana es un cambio de hábitat por 
otro, implicando la participación fundamental del Estado, ésta 
institución es la ideologiz.adora de este cambio por una imagen 
social buscando el ''bienestar y mejorar los niveles de vida'' 
encubriendo con esto la finalidad real, el abastecimiento de 
fuerza de trabajo barata y la difusión de un modelo funcional para 
el Estado, aquí se encuentran los factores del poder: explotación 
y dominación hechos propios por el individuo, originados, 
desarrollados y reproducidos a partir de la familia, enajenando al 
individuo y convirtiéndolo en un simple engranaje, sin 
independencia de la organización social en su conjunto. 

El conocimiento de la transición familiar rural-urbana implica 
también el conocimiento de los factores dados en la comunidad 
rural o urbana como causas o consecuencias, las cuales afectan a 
la conducta colectiva. 

La transición de la familia rural a la urbana en México lleva poco 
tiempo, es decir, se esta dando en forma vertiginosa, y es 
producto entre otras cosas de la ruptura o quiebra de la economía 
agrícola de autosuficiencia, de la incapacidad de la agroindustria 
de generar igual número de empleos de los afectados por su 
instalación y consolidación como modelo en un país dependiente, de 
la difusión del. model.o de famil.ia urbana como el ideal. de 
''consumo-bienestar'' de la necesidad en las grandes urbes de tener 
un constante y creciente número de pobladores presionando a su 
fuerza de trabajo para poder mantener una tendencia constante de 
depauperización de los salarios frente a un aumento de la tasa de 
ganancia del capital, es decir estos bajos salarios están 
envuel.tos por la atracción ideol.ógica de J.as ciudades. 

Este fenómeno en México cobra mayor relevancia por ser J.a ciudad 
de México una de J.as más pobl.adas del. mundo, una de J.as causas de 
esta es J.a inmigración permanente y pendul.ar en tanto dato 
numérico conlleva sus efectos en la organización social. a través 
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de 1a transición de la familia rural a 
ponderando como modelo viable éste último. 

la familia urbana, 

A continuación tenemos la conclusión de la legislación familiar. 

9) Legislación familiar.- La relación directa y ~ormal se 
establece entre famil.ia y Estado a través de los ordenamientos 
legales reguladores de la familia. La orientación de este tiene un 
carácter politice esencial: su fortalecimiento, la justificación y 
refuncionalización del Estado clasistc'.l y patriarcal, logrando la 
reproducción a partir de la familia en la sociedad y de esta 
manera concluir el ciclo politice de la familia donde se 
retroalimentan Estado y familia, y de esta m.:inera siga siendo 
funcional el uno para el otro. Esto conlleva un proceso gradual. 
pero de difusión generalizada, de alej.:imiento entre el individuo y 
sus creaciones .. 

El conocimiento de las relaciones legales entre familia y Estado y 
sus efectos en 1a conducta individual y colectiva implica tambi~n 
el conocimiento de la legitimización de los hechos de la comunidad 
respecto al Estado y su configuración informal de lo legítimo e 
ilegítimo en este sentido debe riamos tener visuali=üdos los 
mecanismos utilizados por la comunidad para legitimi:::ar o 
deslegitimizar un acto de la vida cotidiuna .. 

A continuación tenemos población y familia. 

10) Pob1ación y fami1ia.- El número de miembros de las familias 
depende de las politicas del Estndo en lo re~erente a la 
población, aunque se elabore un discurso ideológico para sef&alar 
lo contrario, como si fuera una decisión de la familia. Esta 
manipulación se encuentra ideológicamente encubierta por el Estado 
y sus mecanismos utili::ados para legitimarse, es decir, es un 
proceso enajenante. El análisis demográfico de la comunidad 
implica el análisis demográfico de la familia y viceversa pues son 
mutuamente dependientes, los censos se establecen como estrategia 
de estudio a partir de la familia y en los totales generales se 
expresan cuantitativamente como son las familias, pero la familia 
como unidad de análisis no .sólo expresa el aspecto cuantitativo 
sino también cualitativo, la familia es una unidad de población 
donde se manifiestan datos de la comunidad. 

La familia en México es natalista, aunque a partir de la segunda 
mitad de la década de los 70' s se ha frenndo esta tendencia, l.a 
fecundidad es un elemento primordial en el crecimiento de la 
población, la redistribución de está debe de ser un factor 
preponderante en la politica de población. Debido a su alta 
concentración en las grandes ciudades, es producto de la difusión, 
promoción y divulgación de un modelo de familia. 

:.J.'~=======================..,..--======-= 
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ECONÓMICAS ESTUDIO 
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2 1.1 FAMILIA DE ORIENTACIOtl 2 U ETAPA DE ORIENTACIÓN 1.1 BAJA 1.1 METASOCIOLOGIA 1.1 1. 1 ASOCIATIVOS Y DE 
CAUFORlllA f/ORTE 8i8LIOGRÁFICO ASIMILACIÓN 

3 1.2 FAMILIA DE PROCREACIÓN 3 11.1 lllTROYECCION DE LAS 12BAJA 1 2 SOCIOLOGIA DEL 111 1. U EDUCATIVO 
FIGURAS PARENTALES CALIFORNIA SUR COflOCIM:ENTO ClASIFICACIÓll 

DEL MA iERIAL 
4 2 FUNCIONES DE LA FAMILIA 4 11 2 lllTERllALIZACIÓll DE LOS 13 SlllALOA 2 SOCIOLOGIA APLICADA 1.1.2 FICHAS 1. 1.2 TURISMO 

VALORES SOCIALES B!BUDGRAFICAS 

5 2.1 FAMILIA DEOICADA A lA PRODUCCIOll 5 1.2 ETAPA DE ELECCIOll DEL 1.• SO~lORA 21 SOCIOLOG!A DEL HA91TAT 1 1 3 FICHAS DE U 3 SOCIALIZACIÓN 
COllYUGUE TRABAJO 

6 l2 FAMILIA DEOICADA A lA DISTRIBUCIÓll 6 1.2.l llUBIUDAD lNORTE 2 U SCCIOLOGIA RURAL 1 1.4 FICHAS DE U• 
M$11:f.:AU'E•i1'0 COllCIE'ITIZACIÓN 

7 2 3 FAMILIA DEOICADA A LOS SERVICIOS 7 122ELRAPTO 21 CHl~UAHUA 2 1 2 SOCIOLOG'A uqe•llA 12 1 15 URBAlllZACIÓN 
~Et.ifRCY;s:!JflCO 

B 2.4 FAMILIA UTILIZANDO COllSUMO B 1 2 J El 110'/IAZGO 2 2 COH•HUilA 2 2 SOCIOLOG:A DE lA 11 2 1 U61CAC!ÓN ,, 6 ' 

CONSPICUO FAIWA Y/O lllOUSTRIALIZACIÓfl 
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M.ATRIMO~JIO 1-4~Vl~OGV)~A. DE OPQSICIÓll 
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DE 
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11 21FAMILIA PRODUCTORA DEL CARACTER 11 11 LAS FUllCIONES ECONC,l:C.AS 32 T.AUAVL'PAS 2 2 3 SOCIQLOC'.A CE t> ! 4A'•AL1SIS 11 2 2 REVOLUC'Óll 
SOCIAL DE:.> F M/ILIA SEXUALIDAD ESTAD15TICO 

12 l AUTORIDAD Y GOBIERNO EN LA FAMILIA 1l 2 1 1 lA FRODIJCCIÓll F AMIUAR I 'BAJIO 
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POBl>CIÓ•I EU.BOº>CIÓ'I 

DE 
IJrO'JOGPHf/.S 

13 3.1 FAMILIA AUTORITARIA 13 l 11 1 U. PROOUCCIÓ'I -' 1 ov~• 11Go l J SOCrOLQG.A DE U. l 5GH!ALOGlA 12•LUCHADE 
,u1:TESAll.Alrf.Mill..lR EDIJCACIÓll CU.SES 

14 32FAMILIAAllTIAUTORITARIA 14 l 1 1 2 U. PROOUCCIOll •2CO\llM 2 4 &CCIOLOG!.& CE LA l lTRABAJO DE 1 lSCOMPETENCIA 
CMAPESlllA FAMILIAR CC!IUWCACIÓll CA•APO 

15 33FAMILIAAUTAROUICA 15 2 1 1 J U. PROOUCCIOll 43 JALISCO 2 4 1 SOCIOlOGlJi DEL Ci,lE 21 Ef;CUESTA ¡ 1 2~ 
PESO'JERA FAMILIAR ¡DESPOLITIZACIÓN 
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2 6 SOCIOLOG.A OEL CAl/610 25AllALISIS DE 2 1 CE RUPTURA 
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11/STITUCIOllES El/ LOS GRUPOS 

2 B SOCIOLOGIA lllOUSTRIAL 261 2.1.2 
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ACCIÓN 

29 SOCIOLOGIA DE LAS 262 IDYP 21 3 EXPRESIVO 
W.SES SOCl,LES 

2 10 ZOOSOCIOLOG'A 257 214PROGRESISTA 
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29 221 PACIFISTA 
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32 4.13FAMILIA POLIGAMICA 32 3 2.1 LA REBELION COIHRA El 63CHIAPAS 2.3.I FEMINISTA 
PADRE -

33 ! HISTORIA DE LA FAMILIA 33 322 COIHESTATARIAANTELAS 7GOLFO 2.32URBANO 
PRESIONES SOCIALES 

34 5.1 FAMILIA CONSANGUINEA 34 33 FAl.llLIA AUTARQUICA 7.1 VERACRUZ 23.3RURAL 

36 5 2 FAMILIA SINOIASMICA Ji 33.1 PODER ILIMITADO 7.2TABASCO 2.3.4 ESTUDIANTIL 

36 5.3 FAMllLA PUNALUA 36 3 3 2 IMPOSIBILIDAD DE 1 SURESTE 2.J5JUVENIL 
EllCUEtlTRO 

37 5.4FAMILIA OELMOOO ASIATICO OE 37 34FAMILIAIGUALITARIA 7.3CAMPECHE 2.3.60BRERO 
PROOUCCIÓN 

36 55FAMILIA COLONIAL-CATOLICA 36 J 4 1 TOMA DE DECISIONES 1.4YUCATAll 2.4 GEi/ERALES 

Jl 5.6 FAMILIA LIBERAL ll 34lPARTICIPACIOr/DELAMUJER 750UlllTAllTA 2 41 REVOLUCIÓll 
ROO AGRARIA 

<() 5.7FAMILIA OE LA MODERlllDAD ~ 3.5 FAMILIA DEMOCRA TICA 2 4 2 REVOLUCIÓll 
URBAllA 

41 58FAMILIAENCRISIS 41 3 51 TOMA DE CECISIOllES 2 O REVOlUCIÓll 
INDUSTRIAL 

42 5.9 FAMILIA DE LAS ELITES 42 3 5 2 LA DECHITRALIZACIOll DEL 2 4' REVOLUCIÓN 
PODER SOCIALISTA 

43 5.IDFAMILIA ESTABLE 43 4PARETESCO l lllSTITUCIOllES 

44 IFAMILIA Y PODER 44 4 1 CONSMIGUINEO 3 lfAMILIA 

"5 6.1 FAMILIA MATRIARCAL 4"i 4 2El PAREllTESCO UllEAL 3 U l.IATRIMQlllQ 

4e 6.2FAMILIA PATRIARCAL 4ll •.3 El PAREllTESCO COV< TERAL J 1 2 HEREl/CIA 

41 8JFAMILIAMATRICEllTRICA 47 42.A.FIN!OAO J 1.3 PA TERWDAD 

<e 7 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 41 4 21 El l.'~ TRll#.ll/10 31 H.IA TERNIOAO 
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00 4 3 CEREMOtllAL 
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53 4 4 SOLIDARIOS 

54 4.41 LOS ARRIMADOS 
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56 4 5 SIMBOLICO 

57 451 El HEREDITARIO 

56 452 SEIMNTICA 

00 5 DESARROLLO HISTORICO DE LA 
FAMILIA 

00 51 MODELO EUROPEO· 
OCCIDEllTAL 

61 511 FMllLIA CON5'1.llGUlllEA 

62 512FAMIUAPUNALUA 

ll 513 FA!IJL!J. SlllOIASMICA 

64 5 1 4 F AMJLIA MOllOf.>l'WCA 
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TÓPICOS DE 

ECONÓMICAS ESTUDIO 
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1 FAMILIA SOCIO· SOCIOLOGÍA 

SOCIOLÓGICA 
TÓPICOS DE 

ECONÓMICAS ESTUDIO 

66 6.3 FAMILIA UR6MIA 66 S 2.1 LA FA'AILIA COMUf/ITARIA 42.3 
LUVPfllPqOlfTAAIAOO 

67 8.4 FAMILIA MATRILOCAL 67 S 2 2 LA FAMILIA DEL MODO 6 FORMACIONES 
ASIÁTICO DE PRODUCCIÓN SOCIALES 

66 6.5 FAMILIA PATRILOCAL €ll 52JLAFAMILIACOL0r/IAL· 5.1 COMUf/IOAO 
CATÓLICA PRIMITIV~ 

m 8.6 FAMILIA NEOLOCAL m 5 2 4 LA FAMILIA LIBERAL 52ESCLAV15MO 

70 1 FAMILIA Y LEOALIOAO 70 5 2 5 LA FAMILIA DE LA 5 J MODO ASIA TICO 
MOOERlllDAD OE PRODUCCIÓN 

71 9.1 FAMILIA CON DIVORCIO 71 !PODER DE LA FAMILIA 5 4 FEUDALISMO 

72 92fNAILIA cm1 IMTRIMOlllO LEGAL 1i 61 MAJRIAnCADO SS CAPITALISL\0 

73 9.3 FAMILIA EN OISOLUCIOll 13 51 1 ORIGEllES DEL GRUPO 5 6 SOCIALISMO 
HUM.AllO 

74 94FAMILIA EN LA OESIGl/ACIÓN DE 74 61 2 PODER DE LA MUJER 1 PROBLEMAS 
HERENCIA DEIHRO DE LA FAMILIA SOCIALES 

7510 POBLACION Y FAMILIA 75 61 3 fM TRICEIHRIS,_.O 6.1 .ALCOHOllS"O 

76 10.1 FAMILIA DE MIGRANTES 76 6 2 PA TRIARCAOO 6 2 OROGAQICCiCÍN 

77 102 FAMILIA NATAUSTA 77 6 21 ALBORES DE LA CMLIZACIOll 63 NlUROSIS 

7!1 I0.3FAMILIA POBLACIOlllSTA 1e¡ 6 2 2 PODER OELHOMBRE DENTRO 64PRCSTITUCIÓN 
CE LA F•~:t.IA 

79 104FAMILIA ESTRICTA 79 6 2 J PA TRICEIHRISJ,I() 65 DESEVPLEO 

60 IOSFAMILIA INSCRITA El/ El COI/TROL 00 7 ESTRUCTURA DE LA FA>llllA 66ECO~Ol•IA 

llATAL SUBlERRAllEA 

61 IOHAMILIA CON AJHECEOEllTE DE 61 71 FmlLIA EXTEllSA 

1 

6 7 SUBEYPLEO 
ABORTO 
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ECONÓMICAS ESTUDIO 

82 11 RELIGION Y FAMILIA 82 7.1.1 FAMILIA TROllCAL 7 LIOERAZOO 

BJ 11.1 WllLIAPOLITEISTA BJ 7.1'2 FAMILIA GENERACIONAL 7.1 FORMAL 

ll4 11.2FAMILIAMOl<OTEISTA ll4 7.1.3 FAMILIA FIDEICOMISARIA 7.2 lllFORMAL 

es 11.3 FAMJLIA cor¡ RASGOS OE es 1.l.4FAMILIACOMPUESTA 1.J TRAOICIOllAL 
SlllCRETISMOS 

lló 11.4 FAMILIA CRISTWIA lló 1.1.SFAMILIAEXPAl<OIOA 7.4 CARISMA TICO 

87 11.5FAl.llLIAJUDIA 87 7.l.6FAMILIA EXTENDIDA l 5 POTEllCIAL 

ea 11.6FAMILIAIMHOMETAllA lill 1.1.7 FAMILIA COllJUIHA 16LATEIHE 

89 11.lFAMILIA OE PROTESTA TES 89 12FAMILIA OE TRANSICION OE LO 1.1 MANIFIESIO 
COMPLEJO A LO SIMPLE 

00 1l FAMILIA Y CLASE SOCIAL !O 7J FIJAILIA l/UCLEAR 1 CONTROl SOCIAL 

91 12.1 FAMILIA BURGUESA 91 IJ.I FAMILIAATOMISTISTA 6.1 DIRECTO 

92 12.2FAMILIA PROLETARIA 92 132FIJAILIACOllYUGAL 62 IHOIRECTO 

93 12.J FAMILIA DE LA PEOUEllA 8URGUESIA 9J 1.J)f/J.IJLIA DOMESTICA 6JFORMAL 

94 12.4FAIAILIACIJAPESlllA 94 134FAMlLIAHETEROllOMA 641tlfORW.L 

f6 12.HAMILIAOBRERA f6 1 UBICACION DE LA FAMILIA 6 5 COllCIEllTE 
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11 ORGAMlACIONES 



l 
! 
1 

1 

¡\ 
'I 

1 

,\ 
i. 

'.¡ 

TIPO DE FAMILIA 

.. ': 

; ,;,i'•':··. 

1 

. 

SOCIOLOGIA DE LA 
FAMILIA 

110 9 2 RELACIOllES INTERllAS 

111 9.3 PATRIA POTES TAO 

112 9.4 MA TRIMOlllO 

113 9 S OISOLUCION 

114 9.5.1 OIVORCIO 

115 952MUERTE 

116 96HEREllCIA 

117 97PATERWOAO 

118 96>SORTO 

119 IOPOBLACIOI/ YFAMILIA 

' 
17' 10 1 M'•GRACION 

121 101.1 lllM.GRACION 

m 101 lEM1GRAc1i5u 

12'.3 10 2 DEU~IOAO 

REGIONES RAMAS DE LA TECIJOLOGIA TEMAS Y 
SOCIO· SOCIOLOGÍA 

SOCIOLÓGICA 
TÓPICOS DE 

ECONÓMICAS ESTUDIO 

11.1 ASOCIACIONES 

11.2 MUTALIOADES 

113 
COORPORACIOUES 

11.4 FEOERACIONES 

11.SFRENTES 
CIVICOS 

11.6 UNIOllES 

11 7 SOCIEDADES 
SECRETAS 

11 6 COF RAOIAS 

1l CAUOAD DE VIDA 

121 l'IVlrnDA 

12 2TRANSPORTE 

¡ 12 J EOUCACtON 

- 124AWENIACKlN 

115 ENERGIA 
ElECIRtCA 

xli 



-

TIPO DE FAMILIA SOCIOLOGIA DE LA REGIONES RAMAS DE LA TECNOLOGIA TEMAS Y 

',,:; ':·: FAMILIA SOCIO- SOCIOLOGÍA 
SOCIOLOGICA 

TÓPICOS DE 
ECONÓMICAS ESTUDIO 

124 10JCRECIMIEllTO 11.6 POTABILIZACIOI/ 

125 10 3.1 NATALIDAD 12.7 SALUD 
, ,~ H 

" 

•'<' 126 10.J.1 PLAlllFICACION FAMILIAR 13 MEDIO AMBIENTE 

;·c 127 IOJJMORTALIDAD 13.1 DETERIORO 
·¿ 

13 2 RECOMPOSICIOI/ 

13 3 PARTICIPACION 
Al ECOLOGISMO 

134CONCIEllCIA 
AMO:ENT~l 

IJSOEPREOAClóll 

1l RAMAS 
PROOOCTIVAS 

141 TURISMO 

142TRANSPORTE 

\ 
1'JAGRICUlTURA 

:¡ 
'1 

1' 4 PESCA 

1' l GAllADERIA 

1' 5 SERVICIOS 

u & lllOUSTRl~ 

xlii 

l 
. --~----·---· .......... ________ _ 



i 
I'' 

~ 

1 

:I 
'¡ 
i 
" 

i,·' 

TIPO DE F~MILIA SOCIOLOGIA DE LA 
FAMILIA 

' 

REGIONES RAMAS DE LA TECNOLOGIA 

SOCIO· SOCIOLOGÍA 
SOCIOLOGICA 

ECONÓMICAS 

xliii 

TEMAS Y 
TÓPICOS DE 

ESTUDIO 

14 7FINAllZAS 

146MACUllA 

149AUTOMOTRIZ 

1410 
TeL!W.UllCACKJN!S 

14.11 INFORMATIC>. 

1412 
METALMECÁNICA 

141JCOMERCIO 

1414 ECOllOMIA 
SUBTERRANEA 

11 MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE 
MASAS 
15 1 IMPRESOS 

1511 PREllSA 
(PERIOOICOS) 

15 1 2 REl'ISTAS 

151 Jl!BROS 

151 4 iMAGAWlEI 

15 2 ELECTROll/COS 

15 2 1 TELEl'ISION 

152 2 RADIO 



TIPO DE FAMILIA SOCIOLOGIA DE LA REGIONES RAMAS DE LA TECNOLOGIA TEMAS Y 
FAMILIA SOCIO· SOCIOLOGÍA 

SOCIOLÓGICA 
TÓPICOS DE 

ECONÓMICAS ESTUDIO 

11 ]-[ 1 1 1 ¡::::::.,,, 1 

Q'v 

º" ~..p 

l <:Yº 
~ti "' ,,--, ,_tJ V 

1'1 
<l'o 1, 

(/º..,,.,. 
::-aº<-> 

º/''1 
1 

1 

-----...--------------·-·· 

SOCIOLOGIA DE LA 
FAMILIA 

#.t 
.. 

TIPOS DE FAMILIA 

xliv 

ú'%~ 
º(.'o°"o 

q. ~ 
''ó 'ú' 

\ 
1'ú' 

e'>-"<"~ 
o"r::J(\<J· 

dg 
""'&° 'l 

VER CUADRO No. 4 



xlv 

-APÉNDICE 
3 

TECNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 

PROPUESTA PARA LA 
HISTORIA DE VIDA DE LA 

FAMILIA EN MÉXICO 

.... j 



xlvi 

TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL PROPUESTAS PARA EL 
ESTUDIO DEL CICLO FAMILIAR EN MEXICO. 

1. - HISTORIA DE VIDA1 

La técnica ya ha sido aplicada en el estudio de la 
familia en México y como apoyo en los estudios de caso que 
realizó Osear Lewis en la Familia mexicana, de donde debemos 
recuperar cri ticamente de su metodologia dos aspectos 
básicos; los estudios intensivos de un suceso en particular y 
la técnica de Rashmon consistente en ver a la familia > a la 
comunidad a través de los ojos de cada uno de los 
participantes de ella. Combinando esto con el relato de un 
dia elegido al azar en cada una de cinco familias fue lo que 
dió origen al estudio "Antropologia de la Pobreza". 

La metodologia de la historia de vida consiste en: 

1. 1 Un recuento organiza do por un investigador hecho a 
uno o varios sujetos acerca de sus vidas, a través de 
entrevistas directas, cara a cara, abiertas en cuanto los 
temas a tratar, pero semi-dirigidas en cuanto a que el 
investigador pregunta y pregunta sobre ciertos temas que a su 
juicio han quedado incompletos en el relato, as1 como sobre 
aquellos que el sujeto no ha tratado o evita, y que son 
importantes para la investigación. 

1. 2 Un complemento a la autobiografia que sólo 
suministra aquello que ellos desean mostrar o recuerdan en el 
momento, adoleciendo de imprecisiones. Más que historias de 
vida, son muchas veces, historias de momentos. 

1.3 Es un registro fiel 
especificas. Este recuento 

y transcrito 
puede ser 

de acuerdo a normas 
complementado por 

1 "Se tr~lla de una técnicu de carácter esencialmente cualitativo. es decir. que no reduce los 
datos a térntinos numéricos cuantificables .. si bien las p:>sibilidadcs de cuanuficación no 
están rcfiidas con ella .. ya que busca recuperar el desarrollo de lo cotidiano individual. 
inserto en lo histórico social y cultural. Es la reconstrucción de la dialéctica ind.Jviduo
ambicntc desde la perspectiva de la persona. con todas las peculiares interpretaciones que 
ella puede asumir parJ el objeto y que en tém1inos cuantitativos podrian ser consideradas 
como <~vcrcbdH. pues justmncnte lo que esta técnica rescata es la existencia real y objetiva 
de la subjcti,;clncl. que no por ne¡;adn o proscrita deja de estar presente en lodos los actos 
humanos. Y en este sentido. al reconocer lo subjetivo otorga un verdadero carácter objetivo 
a sus datos." Montero. Maritza. "Memoria e idcologia. Historia de '\ida: memori3 
individual y colectiva". En Acta Sociológica. p. 18 ':¡ 

1! 
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fuentes secundarias (periódicos, revistas y libros), de 
observaciones, de documentos personales (cartas, fotografias, 
diarios), es decir, el valor de una historia de vida radica 
en la riqueza de los datos y correlaciones que se hagan y no 
por una transcripción atractiva y fascinante, en tal caso nos 
encontramos ante una forma del género literario el de la 
biografia, pero no ante una técnica de investigación. 

1.4 La transcripción y presentación de los datos, 
depende de los objetivos de la investigación realizada. Los 
registros etnográficos y sociológicos reconstruyen las 
relaciones sociales que en la transcripción textual deben de 
ser precedidas de una interpretación y análisis. 1 

Es importante para corroborar los datos de una historia 
de vida elaborar historias de vida cruzadas, es decir, son 
~quellas que se realizan a diferentes individuos de una 
comunidad y una familia resaltando aquellos datos donde hay 
omisiones o contradicciones ya que trata de detectar si son 
fenómenos individuales o colectivos, además revelan los 
efectos de la ideologia y su acción erosionante y vulnerando 
la conciencia individual y colectiva. 

Las fases para cumplir con la técnica de historia de 
vida son: 

1) Selección o determinación de sujetos.- Aqui 
delimita que tipo de historia de vida se quiere realizar 
con que tipo de sujetos se va a realizar. 

se 
y 

2) Obtención de datos. - Se debe de obtener información 
general acerca de ellos, debe haber la presentación del 
investigador o investigadores, el reconocimiento del lugar de 
trabajo y determinación del sitio o lugares de entrevista, 
asi como del tiempo, número y condiciones de las sesiones y 
de su finalidad. 

2.1 La preparación de materiales.- Libreta de campo, 
grabadora, hojas de registro, guias, cámara fotográfica, 
etcetera. 

2 .2 La 
dar en un 
investigador 
Raport. 

realización de entrevistas en si, esta se debe de 
clima tranquilo y adecuado tanto para el 

como para el sujeto, debe de existir empatia y 

3) Registro de 
tan crucial como la 

los datos.
entrevista, 

Esta parte de la técnica es 
pues de aqui vamos a derivar 

2 Montero. Maritza. "Memoria e idcologla. Historia de vida: memoria individual y 
colectiva". En Acta Sociológica. p.p. 111-19 

) 
! 
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ser aprovechados en nuestra 

3.1 Presentación mecanografiada de la libreta de campo.
Debe de dejar suficiente espacio para correcciones y notas, 
al margen y entre lineas; 

3. 2 La numeración 
transcripción (dia, hora, 

de cada 
lugar, 

3.3 La identificación 
circunstancias; 

de 

sesión 
inició, 

y de su respectiva 
cierre, informante); 

los interlocutores y sus 

3.4 La puntuación, acentuación y separación en párrafos, 
que formen parte del sentido del texto. 

3. 5 El señalamiento de observacio11es hechas 
simultáneamente (hechos concomitantes, lenguaje corporal y 
gesticulaciones, en esta etapa no se interpreta sólo se 
registra el hecho) 

3.6 Eliminar las palabras comodin que no tienen ninguna 
relevancia y repeticiones innecesarias. 

3.7 Señalar entre corchetes las observaciones acerca de 
hechos simultáneos a la conversación. 

3. 8 Aclara de quien se trata cuando el informante hace 
uso de un pronombre tal como "él", "ella", o "nosotros". 

4) Análisis de la historia de vida. 

4.1 Preparación y elaboración del "Corpus" de análisis, 
que implica ordenación de temas, preparación de fichas sobre 
diversos aspectos que aporta la historia, construcción de 
perfiles biográficos, elaboración de categorias; selección de 
pasajes claves (fichando y subrayando), inventario y 
definición de la terminologia del o los SUJetos y de sus 
expresiones caracteristicas; lo que algunos autores llaman el 
léxico-t:esauro. 

4.2 Preparación de matrices de análisis que permitan 
poner de relieve las estructuras dominantes, las 
dependencias, las lagunas, los olvidos, las contradicciones. 

4.3 Organización categorial, si es el caso. 

4.4 Análisis cuantitativos complementarios, sobretodo si 
se trata de historias organizativas o de historias cruzadas. 

1 



.xhx 

4.5 Resumen de recuentos.l 

Un ejemplo de la aplicación de un estudio de vida es el 
presente esquema que presentamos en forma propositiva. 

1 Origen: 

1.1 Lugar de procedencia de 
estudio. 

la persona central dül 

1.2 Lugar de procedencia de la familia. 
1.3 Evaluar si son lª, 2ª ó 3ª generación de migrantes. 
1.4 En el caso de se>r originarios del lugar saber desde 

cuando se estableció la familia-ahl. 

2 Fecha de nacimiento. 

2.1 Edad. 
2.2 Edad en que se contrajo matrimonio. 
2.3 Edad de los padres, abuelos e hijos. 
2.4 Edad de> fallecimientos de ascendentes y 

descendentes. 
2.5 Edad en que contrajeron matrimonio sus hijos y 

primos de ellos. 

3 Actividad de 
central del estudio. 

los padres cuando 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Rama productiva donde trabaja. 
Especialización de su trabajo. 
Ingresos. 
Ingresos adicionales. 
Ingresos de otros familiares. 

4 Situación económica de la familia. 

4.1 Ingresos totales de la familia. 
4.2 Gastos totales de la familia. 

nació la persona 

4.3 Miembros de la familia que trabajan y edades. 
4.4 Miembros de la familia que no trabaj3n y edades. 

5 Caracteristicas sociales, económicas y culturales del 
lugar de origen. 

6 Contexto familiar. 

6.1 Número de miembros de la familia. 
6.2 Relación de los miembros de la familia. 

3 Montero. f\.faritza. "Memoria e ideología. Historia de ,;da.: memoria individual y 
colcclivn". En Acta Sociológica. p.p. 21-26 

·-~ »·---.-.-__ ..;. __________ - __ -_----------
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6.3 Tradiciones de la familia. 
6.4 Muertes y anécdotas familiares. 
6.5 Papel de la mujer en la casa. 

7 Perspectivas de vida, tanto de los miembros de la 
familia como de La persona central del estudio. 

8 Tipo de trabajo y actividades que desempel'lan en su 
casa y en el pueblo, ciudad o rancho. 

9 Conocimiento de la vida de este lugar. 

10 Conocimiento de la rama productiva conde trabaja. 

CICLO FAMILIAR 

11 Magnitud del ciclo familiar 

11.1 Edades en que se llevan a cabo matrimonios de 
hijos y padres. 

11.2 Edad en que el hijo a formando una nueva familia 
o sale de la casa. 

11.3 Determinar la edad de los núbiles. 
11.4 Edad en que nacen los primeros hijos. 

12 Orientación. 

12.1 Educación formal e informal. 
12.2 Conducta colectiva inferida desde las 

parentales. 
12.3 Conducta individual inferida desde las 

parentales. 
12.4 Escolaridad de los padres. 

13 Elección 

13.1 Ritos sociales de iniciación. 
13.2 Ritos sexuales de iniciación. 
13.3 Formas en que se da el noviazgo. 
13.4 Bodas. 

14 Procreación 

figuras 

figuras 

14.1 
14.2 
14.3 

Conductas colectivas hacia la reproducción. 
Estereotipos relacionados con la reproducción. 
.Educación de los padres hacia los hijos. 
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