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RESUMEN 

En la presente Investigación se aborda la socialización del niño mazahua dentro del 
contexto laboral de la madre, que es la Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua" S. C. L. Sólo se 
reporta el caso de una diada. El estudio se llevó a cabo a través del método etnográfico y la 
observación participante. En particular, se observaron los episodios de interacción (Corsaro, 1981) 
entre madre e hijo durante el acto del amamantamiento. Asl como las prácticas de crianza 
Implementadas en el cuidado y atención del niño dentro del espacio laboral de la madre. Asimismo 
se observaron las interacciones llevadas a cabo entre iguales y otros adultos incluyendo a la 
investigadora quien fungió como la nana y cuidadora del niño. Lo cual resultó interesante para dar 
cuenta de cómo se lleva a cabo el proceso de apropiación cultural dentro del grupo mazahua y de 
cómo esto favorece en el proceso de socialización en el niño en el ámbito citadino. 

Del mismo modo, se hizo una comparación con los estudios realizados por Paradise (1987) 
y Méndez (1998) en donde abordaron el aprendizaje de la interacción social de niños mazahuas en 
diferentes contextos dentro de la Ciudad de México. Los datos aquí obtenidos mostraron que el 
acto del amamantamiento da la oportunidad de una interacción cara- cara, cosa que no fue visto en 
el trabajo de Paradise. (Op.cit.) Además, se observó que efectivamente existe un diálogo y una 
sincronía (Stern, 1981: Shaffer, 1979) entre la diada madre-hijo. Al igual que en el trabajo de 
Méndez (op.cil), se observó que la madre interactúa y juega con el niño durante el 
amamantamiento. Pero a diferencia de Méndez, se encontró que el contexto laboral dio la 
oportunidad de combinar las estrategias de crianza propias de la cultura mazahua con algunas 
estrategias derivadas de la cultura citadina, lo cual dio origen a nuevas formas de interacción. Es 
decir, la interacción a nivel corporal, dada por el uso del rebozo no fue tan relevante ya que la 
madre no trabajaba cargando al niño sobre la espalda, sino utilizó una ·cuna" que le permitió 
mantener y cuidar al niño a distancia. También utilizó el "canguro", objeto que le ayudaba a 
transladarse de su casa al taller y viceversa. El uso de dichos objetos dieron la posibilidad de 
interactuar de una manera distinta a las observadas en el grupo mazahua. En concordancia con 
Paradise (op.cit) se pudo constatar el complejo de comportamientos que se agrupan bajo el 
término de "juntos pero separados", lo cual da mayor autonomla e independencia al niño. 
Asimismo se encontró que las interacciones entre iguales y con otros adultos, dieron la pauta para 
el desarrollo de la socialización. Con relación a la nana, las interacciones y las prácticas de crianza 
dieron lugar al proceso de apropiación cultural, donde se observó que el pequeño se adaptó tanto 
a los requerimientos de la investigadora como de la madre, dando lugar a una nueva costumbre. 

A pesar de que existió una interacción cara a cara con la madre, no es determinante para 
el desarrollo de la socialización del niño mazahua, ya que éste interactúa con distintas personas. 
Además, la cultura citadina ha influido en la madre puesto que en ella se ha llevado a cabo el 
proceso de apropiación cultural, al utilizar objetos de origen citadino en el cuidado y crianza del 
pequeño y que le dan la oportunidad de interactuar de manera distinta, por lo tanto, en el niño se 
va gestando una nueva cultura, donde sus costumbres no van a ser ni totalmente mazahuas, ni 
citadinas. 

También se llegó a la conclusión de que el desarrollo del lenguaje va de la mano con 
todas las áreas, ya que se dan al mismo tiempo, y precisamente fue en esta área donde hubo 
diferencias significativas en cuanto al tipo de estimulación que le proporcionaba la madre y la que 
proporcione. Sin embargo, hizo falta un análisis más profundo, ya que no fue el objetivo del 
presente trabajo, pero quedó abierta la propuesta, para abordar más sobre el papel que juega el 
lenguaje en el desarrollo de la socialización del niño mazahua. 
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INTRODUCCION 

E 1 interés por las familias parte de u-na evidenc-ia- pa-lpab ____ ie_-- para _los 
estudiosos en Psicología, ya que las familias son los espacios 

sociales, institucionalizados, en · clonde las --_-person~s- .:crean y 

recrean la vida social. 

Desde fines del siglo XIX se ha señalado la importancia de la familia en el 

desarrollo infantil, enfatizando el papel de la madre. Es por eJiO que se ha tomado 

a la familia como una institución que tiene por misión el cuidado, e incorporación 

de nuevos seres humanos a la vida social y cultural del grupo de pertenencia. A 

pesar de que los historiadores han venido mostrando que la familia, como 

institución social, se ha expresado y ha tenido otras funciones características, y 

otros significados ajustados a su época, " .. .la psicología a menudo se ha servido 

del paradigma de Ja familia nuclear, como, una herramienta analítica y como un 

patrón de medida del desarrollo psicológico. Esta visión etnocentrista, 

universalizante y excluyente lejos de llevar a comprender las organizaciones 

familiares ha guiado a normalizar el desarrollo ... "(Méndez, 1998, pag.2) No 

obstante, la visión histórica nos hace ver que existen diferencias en las formas de 

vida de las familias que no sólo tienen que ver con la época y el momento 

histórico, sino también al interior de un momento determinado, por ello se debe 

considerar al individuo como un ser genérico e individual. 

En consecuencia, la psicología ha adoptado un punto de vista relacionado 

con las diferencias sobre las condiciones y circunstancias, los significados y 

sentidos de las personas a las que pretende entender. Ningúna otra disciplina 

científica más que la antropología ha explorado las diferencias en 'el actuar y 

proceder de la gente. 

Del mismo modo, la antropología es la ciencla.soCiál;qu~ sé ha encargado 

de las variaciones culturales, y para ella, éstas prgd_uc13~ 6arnbi'bs en los modos de 

pensar, actuar y sentir. 

"Si entendemos a la cultura como una ~-~~1ci-cle dispositivos para controlar la 

conducta o como un_a serie de fuentes ext~as~rilá~tic~s de información, la cultura 

suministraría el vínculo entre lo que lo,s hoinb'r~~-~on intrínsecamente capaces de 

TEriv· (""'··-··r Libi) ~!~).~! 
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llegar a ser y lo que realmente llegan a ser uno por un. En consecuencia, la cultura 

permite llegar a ser un· individuo a través de esquemas culturales y sistemas de 

significación históricamente creados _ en virtud de los cuales formamos, 

ordenamos, sustentamos y didgimos nuestras vidas. (Geertz, 1987; pag.57) 

Con base en lo anterior surge la necesidad.de hablar sobre la construcción 

de la individualidad 'y s~bj.~tividad .en la infanciá. La construcción de la 

individualidad y subjetividad ( o self) no es algo con lo que se nace y se mantiene 

hasta la muerte, sino como procesos socioculturales, son creados, recreados 

permanentemente, -indefinidamente. 

Precisamente es esta co-construcción lo que permite acercarse a los 

procesos interactivos desde la vida temprana del individuo ya que nos proporciona 

el acceso a las condiciones y circunstancias socioculturales y así poder diferenciar 

y comprender las particularidades de los individuos. 

Cabe mencionar que será a través de las prácticas de crianza que los 

padres van a fomentar la construcción del ser social, y no tanto mediante los 

discursos que ellos puedan articular acerca de dichas prácticas. 

Con ello, me acerco al llamado proceso de socialización infantil y la 

cuestión de la apropiación cultural. Este concepto es un eje teórico importante que 

se desarrolla en el capítulo 3. 

Dentro del contexto de nuestro país, y en particular de las transformaciones 

ocurridas en todas las grandes ciudades, es indispensable no perder de vista el 

hecho de que una gran cantidad de los inmigrantes provienen de regiones rurales 

e indígenas donde es muy probable que priven prácticas de crianza y educación 

familiar que poco tienen que ver con lo que los especialistas recomiendan y los 

medios de comunicación difunden. Se hace entonces imperativo Indagar acerca 

de estas transformaciones y de cómo impacta la percepción de sí mismo, de la 

familia y de la comunidad donde se vivió y de cómo se transtocaron las 

costumbres, hábitos y festividades comunitarias durante el proceso de transición. 

(De este aspecto y referido al Grupo Indígena Mazahua se qa cuenta en los 

capítulos 1. Particularmente de la subpoblación del estudio se detallan sus 

aspectos en el capítulo 2) 

....... ---·-·········----· -·. 
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Y para ir más lejos, se hace necesario indagar sobre cómo se ha llevado a 

cabo el proceso de apropiación cultural, considerando que es la forma como el 

individuo se va apropiando de la cultura en la que se desenvuelve. (Larroyo, 1979; 

en Tapia Uribe, 1994) 

En este caso, hablamos de que muchos de los migrantes mazahuas que ya . 

están establecidos en la Ciudad de México, desde hace muchos años, han tenido 

que enfrentar una serie de situaciones que los lleva a adaptarse a los 

requerimientos de la vida citadina, o bien, tratan de ofrecer lo mejor a sus hijos 

para que sobrevivan dentro del ambiente de la Ciudad. 

Ahora bien, el cambio que sufrieron al migrar de los poblados rurales a 

zonas suburbanas, provocó un enfrentamiento de culturas, mentalidades, 

percepciones de si y del entorno, que al paso del tiempo se asimilaron entre si, 

dejando en las personas maneras de pensar ambivalentes, contradictorias, 

contrastantes. Como ejemplo, tenemos el caso de las mujeres, quienes 

enfrentaron diversas maneras de concebir su rol, dentro y fuera de la familia. En el 

ámbito rural la mujer tiene definido su rol en tanto se hará cargo de todos los 

quehaceres de la casa, se hará responsable del cuidado de los hijos y de la 

crianza de las niñas, y en sus ratos libres, ayudará al marido en las labores del 

campo, (Arizpe, 1985). La inserción de la mujer en la esfera de la producción a 

través del proceso de industrialización, produjo por lo menos un cambio: ubicarse 

fuera del hogar, lejos de la domesticidad, y ya no solamente ser vista dentro del 

ámbito de la reproducción. Este cambio, ahora lo perciben las mujeres, que 

asistieron a la transición de su lugar de origen y que fueron impactadas al 

vivenciar dos maneras de pensar su rol, y finalmente las generaciones actuales, a 

las que los resabios de las tradiciones rurales respecto de su papel como mujeres 

les llegan solamente a través de las anécdotas y las contrastaciones que los 

ancianos pueden expresar. 

Bajo este supuesto, tenemos a muchas mujeres mazahuas que migraron a 

la Ciudad de México desde muy jóvenes y que lograron insertarse en la vida 

laboral, ya fuera en el trabajo doméstico, vendedoras ambulantes etc; y muchas 

otras que empezaron a reclamar un lugar de trabajo en donde pudieran elaborar y 



vender sus artesanías. Este lugar, fue precisamente el mercado de la Merced, que 

desde sus orígenes ha acogido a un gran número de indígenas que buscan 

vender sus productos para tener un ingreso familiar. 

Estas mujeres que en su gran mayoría son el sustento familiar: ya que son 

madres solteras o bien madres abandonadas o que no cuentan con el ~p6yo de si.J 

pareja, (Torres, 1997) buscan la manera de obtener un ingreso e'eci'nón;ico:~J~.ies 
, __ -, .. -·/:·~, '\~: -, "• 

ayude a mantener y alimentar a sus hijos. · :;,; :<.> ·,;: < . 
. A partir de lo anterior, y considerando que en las rriu)eres: m~zahuas 

migrantes a Ja Ciudad de México se ha dado el proceso de apr~pia'ción'·~~lt~ral1 , 
' .. : -: 

puesto que han asimilado algunos patrones de vida citadinos, se pensó en hacer 

un estudio enfocado a los indígenas migrantes de la etnia mazahüa y que 

radicaran en la ciudad de México, e investigar sobre los estilos de crianza y· si 

éstos han cambiado a partir de I? asimilación de la cultura citadina. Del mismo 

modo, se pensó en observar cómo es que el proceso de apropiación cultural se 

hace presente en la construcción del sí mismo de los niños mazahuas. 

Asimismo se hizo una comparación con dos investigaciones en donde se 

abordó Ja socialización de niños mazahuas; una referida a la situación de mercado 

callejero en Ja Ciudad de México (Paradise, 1987) y la otra en el hogar (Méndez, 

1998). Con el fin de tener un contraste acerca de cómo son las estrategias de 

crianza y los patrones de interacción madre-hijo, en un contexto diferente a Jos 

observados en dichas investigaciones; en este caso el contexto laboral de la 

madre que se remite a una Cooperativa Artesanal Mazahua y donde la madre no 

tiene que permanecer en la calle. Precisamente de las estrategias investigativas y 

de la elección de Jos procedimientos para obtener Ja información que permitiera 

dar cuenta de la socialización en el medio laboral, se da cuenta en el capítulo 4, 

donde se detallan las particularidades del "método etnográfico" elegido. 

En breve, la estructura de la tesis se organizó de la siguiente manera: En el 

capítulo uno documento las características más importantes del grupo mazahua 

como lo es la localización, el origen de la etnia, y sobre todo, como fue el proceso 

de migración y el estilo de vida que llevan en la ciudad de México. En el segundo 
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capítulo hablo acerca de la Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua", ya que fue 

el escenario principal y el espacio laboral de la mujer mazahua, además, ahí se 

llevaron a cabo los episodios de interacción entre madre-hijo. En dicho capítulo 

hablo acerca del origen y la historia del taller en el Mercado de la Merced, y cómo 

a través' del tiempo tía cambiado de nombre hasta constituirse en Cooperativa 
. '. 

Artesanal.· 

. En el tercer c;apítulo presento el marco de referencia teórico sobre el 

d.esarrollo social del niño durante los primeros años de vida, cómo el acto del 

amamantamiento· da .oportunidad para el desarrollo de la socialización. Asimismo 

abordo la forma en que las prácticas de crianza se vinculan con la construcción del 

ser social en el niño. Aquí se habla de las dos investigaciones realizadas, una por 

Ruth Paradise (1987) y donde aborda la interacción social y el desarrollo del sí 

mismo en niños mazahuas en una situación de venta ambulante. Y la otra, de 

Méndez (1998) en donde habla acerca de la sor.:ialización de los niños mazahuas 

en un contexto hogareño. Además, este capitulo contiene información de cómo la 

relación entre iguales y otros adultos, contribuyen al desarrollo de la socialización. 

Finalmente abordo el proceso de apropiación cultural, como un proceso en el que 

se encuentran dos culturas y la forma en que tal proceso se hace presente en la 

conformación del desarrollo del sí mismo en un niño mazahua que vive en la 

ciudad y tiene contacto con esta cultura. Y de cómo la madre contribuye a la 

conformación de su identidad mediante el proceso resultante d~ la interacción 

cultural. 

El capitulo cuatro se enfoca en la metodologí~ LÜ!li~da~;á~~f~~ r'nenciona 

que la etnografía es un nuevo enfoque utilizado po(los Ps,ic~logos para acercarse 

a la vida cotidiana de las personas; enést~, ci~scribo'~orno·fue la entrada al 

campo, la recogida y análisis de dato~. Asimi~mo doY ~n~ ·~~seña general de la 

diada madre-hijo quienes fueron protagonistas del presente estudio. 

En el quinto capitulo se describen y anali~an - los resultados encontrados, 

organizándolos de acuerdo a los episodios de interacción, uno de ellos referido al 

acto del amamantamiento, otro a las prácticas de crianza, también denominado 

1 La apropiación cultural se refiere ni fenómeno medianle el cual el individuo se apropia de la cultnm de In 
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cuidados y atenciones, uno más, analiza la relación entre iguales y por último, las 

diferencias entre lo que hacía su madre y lo que yo hacía para cuidarlo y 

enseñarle algunas cosas. 

Para finalizar, en el apartado seis, abordo las conclusiones, en donde 

ratifico, apoyo, o descarto lo dicho por otras fuentes e investigaciones. Las 

conclusiones las presento como puntos que dan cuenta de lo dicho, así como de 

las contribuciones de este estudio y de las posibilidades para otros trabajos. No 

por ser esquemáticamente presentadas dejan de tener relevancia, el recurso sólo 

fue expositivo. Con ello espero haber sido lo suficientemente explícita en los 

logros y perspectivas. 

Al lector le corresponde valorar el estudio. Ojalá mi esfuerzo encuentre cabida en 

la comprensión de los indígenas de nuestro país. 

sociedad en la que se desenvuelve (Lnrroyo. 1979; cit. En Tapia Uribe. 199~; Pág. 19) 

----- -------·-·--



CAPITUL01 

LOS MAZAHUAS 

En un pals como México existe cierta inclinación para tomarlo como 

escenario principal y fuente de información para investigaciones de toda lndole. No 

obstante y a sabiendas que los estudios de interacción madre-hijo son llevados a 

cabo en paises extranjeros como lo es Estados Unidos, también en México han 

surgido pero con una visión extranjera, esto es, hablan acerca de las interacciones 

como las observan en la ciase media americana y las generalizan a todos los 

Individuos, de cualquier sociedad o cultura. Además resulta problemático, ya que 

·dichos estudios no son conocidos ampliamente en México puesto que son editados 

en otro Idioma y al ser traducidos y estudiados puede perderse la idea central de lo 

que se quiere decir. Bajo esta circunstancia surge la necesidad de hacer 

investigación referente al tópico de las interacciones madre-hijo en México y por 

mexicanos. Lo cual permite tener una idea más apegada a la realidad cultural. 

Por ello resulta Importante conocer las investigaciones en otras culturas y 

asimismo investigar y analizar la cultura propia para llegar a conocer la constitución 

del sujeto mexicano. No obstante, resulta un tanto dificil, ya que existe una gran 

diversidad de culturas en nuestro pals y para ello se torna Indispensable enfocarse 

en una de tantas etnias, para conocer sus costumbres, tradiciones, patrones de 

crianza, asr como los estilos de. vida que adoptan tanto en su comunidad como en un 

contexto ajeno a su propia cultura. De esta forma podremos visualizar cómo se 

establece y constituye su identidad cultural. 

El estudio que aqul se reporta es sobre una de nuestras etnias, los 

Mazahuas, que forma parte del mosaico cultural que conforma nuestro pals y que 

ahora está reconocido y elevado a principio constitucional. 
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1.1. ASPECTOS GENERALES 

La región ocupada por los mazahuas se encuentra situada en la parte 

noroeste del Estado de México, limitando con el Estado de Michoacán. 

(Fernández Valdés, 1973.) 

La superficie total del área es de 3,725.3 km2 y la población mazahua total 

hasta 1970 era de 92,555 habitantes. (op.cit.) Actualmente y conforme al censo de 

1990 los once municipios mazahuas suman una población total de alrededor 

600,000 personas de las cuales el 35% es población indígena. Dentro de éstos el 

19% son hablantes de la lengua mazahua (INI, 1994; cit. En: Méndez, 1998.) 

Camposortega (1992), apoyándose en el censo de 1990, menciona que el 48% 

de la población mazahua son hombres y el 52% mujeres. La estructura por edad 

es mayoritariamente joven, ya que el 45% son menores de 15 años, el 53% tiene 

entre 15 y 64 años y sólo el 2% tiene 65 ai'los o más. 

Sandoval (1994) menciona que en el ámbito nacional, el total de hablantes 

de lenguas indígenas se estima en 5,282,347, cifra dentro de Ja que el Estado de 

México ocupa el 6%. Por lo que se refiere a Jos hablantes de lengua mazahua, 

éstos representan en el Estado .de México; el 89.4% con relación al total de 

hablantes de esta lengua a nivel nacional. . 

La superficie que ocupa Ja~r~gión mazahua constituye el 17.35% de Ja 

superficie del Estado de Méxic~::qu~ tiene 21, 456.5 km2. La región está 

constituida por planicies con un p:;~;mediÓ de 2600 m de altura sobre el nivel del 

mar, hay pequei'las y medianas· eleii.aciones que recorren la región y que junto 

con Ja cuenca del río Lerma, form~~ diversos valles como lo son: el Valle de 

Temascalcingo, el Valle de. T~;;¡ '.y el Valle de Atlacomulco, entre otros. 

(Fernández Valdés, op.clt) 

Los municipios que Integran la zona mazahua son 11 de Jos cuales 1 o 

pertenecen al Estado de México: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato 

Guerra, El Oro Hidalgo, lxtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, 

Temascalcingo, Villa de Allende y Villa Victoria. En el Estado de Michoacán, se 

localiza el municipio de Zltácuaro. 
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En cuanto a la natalidad el número de miembros por familia en el año de 

1970 variaba de 6.5 a 7.5 en San Felipe del Progreso, mientras que en 

Atlacomulco el número de miembros por familia era de 5.2 a 5.9. (lbldem.) 

Para 1990, la fecundidad de las mujeres mazahuas de :15 a '49 año~ de 
~ • • ., - •.. • ··O " 

edad es todavia muy alta. En San Felipe del Progr~s~ las mujeres· ~e 20 a 24 

años tenian 1.6 hijos nacidos Vi VOS en promedio, las de 25 a 29 a~os;'d.3 hÍJOS, 

las de 30 a 34, 4.8, las de 35 a 39, 6.1, las de 40 a 44, 6.9 y la~ de45'a 49 ~ñas 
de edad te_nian 7.1 hijos nacidos vivos en promedio. La inforriiaCIÓ~ ~'bbre los 

últimos hijos nacidos vivos permite estimar la tasa bruta ~é''.~at~iid~cl en 

alrededor de 30 nacimientos por cada mil habitantes, aunque pr~babÍémenÍe esta 

cifra esté subestimada y el número promedio de hijos por cada>~~jer ~sde seis. 

(Camposortega, op.cit.) 

En cuanto a la educación, la región tiene un total de 376,551 habitantes 

mayores de 15 años, de los cuales 278,503 saben leer y escribir, distribuidos en 

153,431hombresy125,172 mujeres, que representan un porcentaje de 73.96% 

de alfabetismo. El total de analfabetas lo constituyen 96,651 habitantes, siendo 

29,415 hombres y 67,236 mujeres, lo que da como resultado un porcentaje de 

25.66% de analfabetismo en la región. Por lo tanto en la mujer hay un mayor 

porcentaje (17.8%) de analfabetismo que en el hombre (7.81%) (Carro Xochipa, 

1992, cit. En Méndez, 1998) 

La infraestructura y los servicios en el área son diferentes en cada 

municipio; entre los que presentan mayores diferencias se encuentran, por un 

lado, el municipio de San Felipe del Progreso, el cual se encuentra sumido en 

una extrema pobreza (Hidalgo, 1994, cit. En Méndez, 1998) y por el otro, el 

municipio de Atlacomulco, el cual posee un mayor desarrollo de infraestructura y 

servicios. 

Cabe mencionar que los hospitales y ciinicas de salud se localizan 

principalmente en las cabeceras municipales. Por ejemplo el IMSS cuenta con 

una · clinica hospital de campo en la cabecera municipal de San Felipe del 

Progreso y 30 unidades médicas distribuidas·• en las comunidades. En la 

comunid~d de Santa Ana Nichl pertenedent~. al rrill~iclplo de San Felipe del 

Progreso se encuentra una clinlca hospital .de la . sociedad Alemana Albert 
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Schweitzer. Y el. ISSSTE se localiza a la periferia de la cabecera municipal de 

Atalcomuico. (Carro Xochipa, op.cit) 

No· obstante las unidades médicas, muchas personas de la población 

prefieren_ atenderse en casa con algún remedio casero o acudir con un 

curandero,. ya que creen que el ser humano está constituido por un ser material y 

un ser espiritual, Jos cuales pueden ser afectados por alguna enfermedad. Las 

enfermedades pueden ser "buenas" o "malas". Las primeras son mandadas por 

Dios y por los desequilibrios "frío-caliente" y las segundas son ocasionadas por la 

"maldad" de Jos hechiceros o por causas sobrenaturales. (op.cit) 

Las enfermedades "malas" como el mal de ojo, el espanto o el mal aire, no 

pueden ser tratadas por un médico asl que acuden con un curandero. Las 

enfermedades "buenas" como Ja gripa, diarrea, calda de moliera, son tratadas por 

la madre, la abuelita o algún pariente en sus casas con hierbas medicinales; y 

sólo en caso de que esto no funcione, acuden con el médico. 

Por último, de manera semejante ocurre con el control prenatal y el. parto, -

donde un porcentaje minimo de mujeres tiene atención médica; la. mujer por lo 

general recurre al médico en los casos de sentirse sumamente mal_ du~ante el 

embarazo. En el momento del parto, pocas mujeres tienen la atención -médica 

profesional; por lo regular, el parto sorprende a la mujer cuando- está entregada a 

sus labores domésticas o auxiliando al marido en algunas laboresde la pequeña 

industria. La parturienta es atendida por alguna "comadrona o rinconera·. Las 

mujeres quedan muy debilitadas y, en ocasiones, con desgarraduras o lesiones 

que acompañan a sus organismos toda la vida. Después del parto l_a mujer 

permanece de seis a diez dlas en un relativo reposo, pues si bien no se ocupa en 

las labores de la industria, en cambio, no desatiende ni un momento los pesados 

menesteres de la casa (González, R. 1939) 

En toda la región mazahua el tipo de asentamiento es generalmente 

disperso, sólo las cabeceras municipales presentan cierta concentración de 

viviendas con áreas urbanas, pero aún en éstas los barrios indigenas presentan 

asentamientos irregulares y dispersos, lo que está relacionado con sus 

caracteristicas de organización social, particularmente en lo concerniente a las 

relaciones familiares y económicas. Hay predominante patriiocalidad en los 

TESIS C(;:".: 
FALLA DE ORIGEN 
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primeros años de matri~onio. y posteriorm~nte neoloc~lidacL(Fe;nández Valdés, 

op.cit.) 

Se hace referenciá' áÍ estucÚo de Ferná'~dez\jaldés, pu~sÍo que es uno de 
-·- - • • ' ; •••• - - • - > - - - -· .,_ -~- - - ._ ·- - ' '' •• - -·. < ' -

los primeros escritos en ·ª'que se reporta las relaciones familiares y con ello la 

dinámica parental e.ntre e1jirupo .¡;,~z~hu,é R~~uu~ interesante saber como ha 

sido la vida fammar'en dicho
0

grlJpC>ypor;euci'se tiene como antecedente para 

ubicar las caracte~ístÍ~s;~e Í~s reí~dion~ii l~téracciones que existen entre los 

miembros del grupo fanÍUÍar 0a~ahua:·· . 

Como en todos los grupos·indígenas de México es la autoridad del padre 

la que rige en el hogar; mientras que la madre trabaja incansablemente en la 

industria doméstica y realiza, callada, todas las pesadas labores del hogar, sin 

descuidar su atención sobre la crecida prole. Los hijos crecen y no cobran 

libertad integral hasta que se casan. Y los niños posponen la asistencia a la 

escuela ante el imperativo económico que les llama a realizar un trabajo 

productivo. (González, R . op.cit.) 

Un 20% de la población mazahua del municipio . de. San Felipe del 

Progreso se dedica como ocupación secundaria a·1a·'axplotación de la· raíz de 

zacatón. En el beneficio de dicha raíz también trab~jan_ccirnojornaleros a destajo 

y los intermediarios, mestizos y blancos de la Cátíecern rnunicipal; son quienes 

reciben el mayor porcentaje de ganancias .• P_~ra red~~de~rele~guoingreso 
familiar, uno o varios miembros de la\familla ·v¡¡~ a'..trabajar; temporal o 

permanentemente a la ciudad de MéxiCÓ; esta 'rn)graclÓn puede considerarse 

como una estrategia adaptativa. Esto lo verer;;os ~ás ad;i1nté. (G~~z~iez, R. 
-.. · .. __ ·::··:·"._. ::)- .-:~>· .... -

op.cit.)Como todos los grupos indígenas, los mazahuas, tienen ir1ct~rlsticas 
propias que les permiten sentirse como parte· de su grupo; Con esto pretendo 

decir que tienen su propia identidad, la cual ha.sido transmitida de generación a 

generación, y que ha sido conservada a través de sus creencias y tradiciones. No 

obstante, a lo largo de su historia vemos que ha sido un pueblo sometido y que 

ha luchado por mantener su identidad. Por ello, en el siguiente apartado hago 

mención de algunos antecedentes históricos que me permitan esclarecer esas 

caracterlsticas que los hacen ser mazahuas. 

---- -----·-- . 
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1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Fue en el año de 1168 cuando la tribu de los mazahuas se estableció en la 

zona que actualmente ocupa el municipio de Donato Guerra. Al consolidarse el 

dominio azteca sobre los mazahuas, esta tribu perteneció al reino de Tlacopan y 

sus pueblos marcaron los límites con Michoacán. Malacatepec fue precisamente 

uno de estos pueblos en los que además convivían tarascos, otomíes ·y 

matlazincas. 

En relación con el nombre de mazahuas, Sahagún, 1956,. (cit.. en 

Fernández Valdés, 1973) refiere que el nombre de mazahuas se les quedó de su 

primer y anterior caudillo que se llamaba "Mazatl Teculli". Clavijero, apoyado en 

el Códice Mendocino, anota que los "Mazahuas" fueron en algún tiempo parte de 

la nación de los Otomíes, porque las lenguas de estas dos naciones no son más 

que diferentes dialectos de una sola. (Clavijero, 1970, cit. en ibídem) Además la 

población mazahua se formó en las montañas occidentaíes del valle de México 

que componían la provincia de Mazahuacán, perteneciente al reino de Tacuba. 

Enfatizando que la población principal se encontraba en Jocotitlán y que los 

habitantes de ella se dedicaban a la cacería del venado y se píntaban el rostro 

con rayas de diferentes colores. El códice Mendocino indica que se trataba de un 

pueblo semisalvaje y el nombre que les dieron los Mexicas indica claramente que 

vivían de la cacería del venado; el toponímico Mazahuacán se traduce como 

"donde hay venados". 

Como lo asienta lwanska, 1973 (cit. en ibídem), hay muy pocos datos 

acerca de la situación histórica del grupo mazahua; existen noticias de que se 

establecieron en el siglo VII en lo que ahora es el Estado de México. 

De acuerdo con los estudios de los lingüistas, el mazahua, pertenece a la 

familia otomangue, junto con el otomí, el matlatzinca, el ocuilteca, el pame y el 

chichimeca-jonaz. Carrasco (1979; cit. en Segundo Romero, y cols, 1986) señala 

que los grupos de la familia otomangue, constituyen la única familia lingüística de 

Mesoamérica que, ocupando un territorio continuo y no demasiado extenso, está 

dividida en dos grupos culturalmente opuestos: Por un lado los otomíes, 
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mazahua, matlatzinca y ocuilteca, de alta cultura mesoamericana; por el otro los 

pame y chichimeca-jonaz, que se afilian con los cazadores, recolectores .del 

Norte de México. Después de los nahuas, los . otomles · eran 'el , grupo . más 

importante del altiplano. 

Se sabe que durante la época prehispánica el grupo)t~ic;;, mazahua fue 

un grupo relativament.e pequeño, predominando el'rnatlat~i~t:1i'. L~s ~azahuas 
"·;~·- '.,__~: .. .. ' .. ,_ '• --

tenf an como vecinos a otros grupos otomiariós; ·'óiomfes' y matlatzincas 

principalmente, asl como nahuas. Los maiahua's (~;;;~~ so~étidos por los 
-- ~ • ' ¡ .· "". - • 

mexicas y obligados a pagar tributo. Tamblén l~s usaron. romo guerreros contra 

los tarascos. 

Los mazahuas, al ser conquist¡;¡dos por los españoles en 1521, quedaron 

sometidos a Hernán Cortés, primero y luego formaron parte del Reino de México. 

(Segundo Romero y cols, 1986) 

· Posteriormente, durante la época Colonial hubo una sobreexplotación del 

trabajo indfgena, en donde los puestos de mando, de toma de decisiones y de 

grandes ganancias los tenfan los españoles o los criollos. No es hasta la Reforma 

Agraria, planteada desde 191 o y el reparto de la tierra, lo que les permite tomar 

conciencia de su ciudadanfa mexicana. (lwánska, 1973; cit en Fernández Valdés, 

1973) 

Durante la Independencia, las tropas de Ignacio Rayón con . frecuencia 

incursionaron en la reglón. En la época de la Intervención francesa,. Nicolás 

Bravo y los generales Felipe Berriozábal y Vicente Rlva Palacio se fortlcaron 

junto a la Barranca Honda, cerca de San Juan Xoconusco, donde aún existen las 

ruinas de un campo militar y de una fundidora, en las que los liberales fabricaban 

cañones con las campanas de las iglesias de Malacatepec y Villa del Valle de 

Temascaltepec, hoy Valle de Bravo. Durante el porfirlato a este municipio se le 

llamó Donato Guerra en honor del General porfirista .. En 1937 el general Lázaro 

Cárdenas inicia el reparto de tierra en este lugar. 

En la actualidad la zona mazahua que abarca la parte norooccidental del 

Estado de México y una pequeña fracción del Estado de Michoacán se ha 

constituido en abastecedora de fuerza de trabajo de la. ciudad de México, del 

corredor industrial Lerma-Toluca, del complejo Industrial l.U.S.A (Pastejé) y del 
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proyecto industrial de Atlacomulco. Esta integración se ha facilitado por la gran 

cantidad de carreteras y medios de transporte que en los últimos diez años han 

acabado con el aislamiento de las comunidades indigenas mazahuas. (Segundo 

Romero y cols, op.clt) 

A lo largo de la historia, el grupo mazahua ha sido un pueblo sometido, 

que estuvo a la orden de grupos más poderosos, o bien de los colonizadores. Sin 

embargo, una vez que lograron establecerse en el Estado de México empezaron 

a surgir de su aislamiento, puesto que hubo algunas oportunidades de trabajo; no 

obstante, los mazahuas siguen siendo un pueblo en extrema pobreza y por lo 

tanto tienen que salir en busca de nuevas oportunidades que les permitan 

mejorar su nivel de vida y la de su familia. Estas oportunidades generalmente las 

encuentran en la Ciudad de México puesto que se encuentra a muy poca 

distancia de sus comunidades. 

Es de esta manera, que el mazahua migra a la gran Ciudad con la 

esperanza de vivir mejor. Por ello a continuación me enfocaré un poco más en 

cómo se lleva a cabo el proceso de migración a la Ciudad de México. 

1.3. LA MIGRACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO 

En América Latina, la migración rural-urbana ha estado asociada a una 

incipiente expansión industrial en algunas ciudades y al empobrecimiento y 

desempleo del campo. Tanto el estancamiento económico, como al desarrollo 

comercial (aunado con los mecanismos de la agricultura) han provocado 

desempleo, por tal motivo los campesinos se han trasladado a las ciudades. 

(Méndez, 1998) 

Los estudios realizados en México sobre los movimientos espaciales de la 

población señalan las migraciones como resultantes de un complejo conjunto de 

determinaciones derivadas de las grandes transformaciones económicas y 

sociales experimentadas por el pais en los últimos 50 años, vinculadas a su 

inserción en la economia internacional y a los modelos de dominación y 

acumulación de riqueza desarrollados por los grupos sociales dominantes (Baián, 

1974; Muñoz, 1981; Stern, 1979; Torres, 1973; citen Szasz, 1989) 
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En el centro de esta transformación económica y espacial del pafs, se 

encuentra la ciudad de México, pues en ella se generan polfticas, se concentra el 

poder y la riqueza, Ja producción y el consumo. Constituye la principal 

aglomeración de población que creció desorbitadamente al producirse algunos 

cambios sociales. Sin embargo, su crecimiento social no ha sido uniforme en todo 

el periodo, ni en el volumen, ni en las tasas, ni en el orden social y espacial, ni en 

la ubicación dentro del espacio urbano y de la actividad económica de los 

emigrantes (Szász, · 1989) Como. dice Arizpe (1985), los. emigrantes del campo 

han cambiado contornos de Ja población del pals, su dinámica cultural y su 

conformación económica y laboral: 

''Algunos salen del campo para no morir y acaban muriendo en los 

basureros de las ciudades perdidas: los olvidados. Otros pasan al otro lado de la 

frontera y se olvidan: los desarraigados. Otros suben crestas de la ola y son 

ahora los industriales, los polfticos, los profesionales urbanos: los poderosos. 

Otros arrastran su pobreza a cuestas en la ciudad para poder seguir viviendo: Las 

Marfas. Todos han participado de la transformación más decisiva que ha sufrido 

México en los últimos años: el paso de una sociedad agraria basada en el 

intercambio a una sociedad industrial basada en el progreso técnico y la venta de 

mercancfas. "(Op.cit.pag. 16) 

La emigración masiva del campo se debe a efectos de la legislación, las 

pollticas del Estado y las fluctuaciones del mercado por Ja expansión del 

capitalismo en el sector agrario. "Éxodo rural",. el cual tiene que ver con el 

crecimiento de la población. A la par de estos factor~·s econó~l~s. también ha . 
·' ·- -. ,_, __ .-, ,.-, ·"'• 

influido la revolución de aspiraciones; es decir, la difusión él' t~a~és de los medios 

masivos de comunicación y de las escuelas, d~ vaÍ;r~~ ~~~ ~~Íta~ al medio 

urbano y su forma de vida. (Arizpe, 1985) . . 

Asimismo, existen algunos otros motivos que han llevado a los campesinos 

a trasladarse a la ciudad y entre ellos están: la deficiencia económica, el bajo 

rendimiento de las tierras de cultivo. La modernización de las grandes urbes 

atrae a Jos campesinos con la esperanza de alcanzar una vida mejor y moderna. 

Y por ello, los más jóvenes ven en las ciudades una posibilidad de lograr sus 

aspiraciones de una vida "mejor" lograda a través del estudio (Bolongaro, 1972), 

o de un buen trabajo (Arizpe, op.clt) 
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Entonces la migración va a formar parte de la urbanización y por lo tanto 

el estilo de vida cambia, asf como el pensamiento, las actitudes y el trabajo. 

Vamos a ver que esto dependerá del tipo de migración que se esté gestando, por 

ejemplo, existe la migración estaclonal, en donde los padres y los hijos varones 

se dedican a otras actividades como: la venta de artesanias, ocupaciones locales 

en industrias caseras durante los meses que no hay trabajo en el cultivo. La 

migración temporal, en Ja cual los individuos cambian de residencia por tlemi:ios 

cortos o prolongados pero que en sus planes está el regresar, Y por último la 

migración definitiva, que se refiere al cambio de residencia sin opción de 

regresar a la comunidad. Las dos primeras se pueden considerar como una 

estrategia de reproducción social y sobre vivencia del grupo doméstico, de tal 

forma que se puede suponer que las unidades campesinas sufren presiones 

económicas externas pero también toman estrategias propias que pueden 

modificar las tendencias estructurales. {ibid.) Este es el caso de algunos grupos 

indlgenas, en particular del grupo Mazahua, quienes han migrado a la ciudad de 

México dada la cercanfa de sus comunidades, su red de carreteras y medios de 

transporte, {Carro Xochipa, 1992; op.cit.), su tradición de comercio ambulante 

{Paradise, 1986) as! como los procesos internos de agotamiento de. tierras; Como 

lo señala Arizpe {1985). esta ola de migraciones inició desde el s~~énio de López 

Matees y se relacionó con el abandono del campo y el proceso de 

industrialización de la ciudad de México. 

La población Mazahua se estableció en el lugar que ocupa desde tiempos 

prehispánicos, se mueve de su residencia a otros lugares obligado por las 

circunstancias de poder que ejerclan los aztecas sobre ellos, de esta manera 

incursionaron a las tierras del sur de su región y a la misma capital azteca 

forzados a trabajar en el teocalli; después de la conquista se desplaza también a 

México para trabajar en la casa de la moneda. (Carro Xochipa, 1992, cit. En 

Méndez, 1998) 

En el periodo que va de 1900 a 1930, la migración casi era nula pues no 

tenlan gran interés, sobre todo porque no habla medios de transporte y se tenlan 

que ir a pie durante tres dfas, además no necesitaban emigrar puesto que todo 

era más barato. En el periodo que va de 1930 a 1950 se produjeron dos cambios 
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que provocaron la migración_ de los grupos indlgenas; por un lado, la alteración 

de la organización política de la región, y por otra la reforma agraria, este 

acontecimiento Influyó en la vida de los pueblos ya que se repartió la tierra. Fue 

en este período en que la migración se limitaba al trabajo temporal por parte de 

los hombres y de algunas mujeres jóvenes. En los cuarenta fue cuando la Ciudad 

de México empezó a ser la principal fuente de trabajo temporal para los 

campesinos mazahuas. Dada la nula capacitación que tenían para emplearse en 

industrias, en esa época en plena expansión, la única posibilidad que tenlan era 

la de trabajar en actividades marginales, ya fuera de "mecapaleros" (cargadores), 

peones de la construcción o de veladores en dichas obras. (Gómez Montero, 

1986) Ya para el período de 1950 a 1970 se da una migración masiva, cuyas 

proporciones modificaron por completo la conformación social y económica de la 

reglón. El destino de casi todos los emigrantes era la Ciudad de México. Los 

hombres adultos seguían yendo a la ciudad por temporadas, a trabajar como 

cargadores y macheteros en la Merced. Pero ya había un número considerable 

de niños y adolescentes que, desde los doce y trece años, salían a la ciudad y 

ahl permanecfan hasta pasados los veinte. Este constante ir y venir a la ciudad, 

les permite establecer redes de comunicación por lo que siempre están al tanto 

de la vida en sus pueblos o rancherías. Todos los que salían a la ciudad por 

alguna temporada, se dedicaban a vender frutas en la calle, sin embargo, al 

darse una represión por parte de las autoridades, los hombres optaron por lievar 

a sus esposas ya que consideraban que había menos represión en su contra. 

Además, la creación constante de empleos hacia que los emigrantes regresaran 

periódicamente a sus comunidades a lucir su relativa riqueza; relativa, porque 

deslumbra a la gente del pueblo cuando para un citadino representaría un nlvél . 

económico muy bajo. Todo esto contribuyó a crear en las comunidades rurales 

una idea de abundancia, ganancias fáciles, vida bulliciosa en la ciudad: (Arizpe, 

19800 

~~ e:~:~:~z· I: 
99

;:gración del . grupo. "Indígena mazahua_:'.~~<~:bló .. 
principalmente a los acontecimientos exte_rlores que afectar()n en fon~a"de6151J~ .· 

a la vida de las comunidades a lo largo de_ su hlst()ria conoé1cia: elt~a~~jo ée'n Ías 

minas, la extensión de los servicios mécil~s, la dl~ponibllldad d~ l()s ln~umo~ y I~ 
maquinaria agrícola. Algunas person~s pen~aban que el migra~ a _la éludad era 

----------- ·--··---·· 
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por llevar una vida fácil y promiscua. Sin embargo algunos otros migraban por 

motivaciones personales y por llevar una vida "mejor'.' (Arizpe, .1985) No obstante, 

la migración no es un fenómeno que se dé uniformemente, sino que va a diferir 

en cuanto a las formas en que se presente, por ejemplo en el tiempo, en el 

espacio, en el contexto histórico por el cual estén atravesando los emigrantes; de 

esto va a depender entonces, el estilo de vida que adopten y sean influidos los 

emigrantes indfgenas mazahuas. 

Arizpe (op.cit) señala tres tipos de migración que se presenta en la región 

mazahua. La primera, que le llama "migración permanente". Se conforma por un 

grupo compuesto en su mayoría por mujeres y jóvenes motivados por encontrar 

una mejora económica o por no tener las condiciones óptimas de permanencia en 

su pueblo que le permitan sobrevivir en éste; por lo que cambian su residencia 

definitiva al DF, que aunque acuden a fiestas o reuniones a su pueblo natal, no 

los unen lazos económicos ni morales importantes en éste. El segundo tipo es la 

"migración temporal", aquf son también jóvenes y en ocasiones algún jefe de 

familia. En este caso se quedan en la ciudad por algunos meses o inclusive por 

algunos años, no obstante, siempre regresan a su pueblo. El motivo principal por 

el que vienen es el de obtener un ingreso económico complementario para su 

familia. El tercer y último caso es la "migración estacional" que lo constituyen 

generalmente los jefes de familia que están entre los 30 y 40 años y que sus hijos 

son aún pequeños, estos tienen un calendario fijo de migración, esto es: regresan 

al pueblo en los meses de febrero y marzo con el propósito de sembrar malz, 

regresan a la ciudad en abril, mayo y junio; entre julio y agosto regresan al pueblo 

para limpiar el cultivo; septiembre y octubre están en la ciudad y en noviembre 

regresan a su pueblo para la cosecha. Su motivo principal es buscar un incentivo 

económico para su familia y un complemento para su economía. 

Este tipo de migración va a influir en el estilo de vida que adopten los 

individuos mazahuas, ya que al migrar a la ciudad algún familiar ya sea la madre 

o el padre, los hijos se quedan a cargo de uno u otro y el proceso de construcción 

social de estos niños, es decir, la forma de interactuar, de relacionarse y 

socializar se presentará de forma diferente, cuando sólo emigra un familiar y 

cuando emigra toda la familia. En cuanto a este aspecto, es conveniente hacer 

una distinción de la forma de vida que llevan en la zona mazahua, con el estilo de 
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vida que adoptan en Ja ciudad, ya que posteriormente me centraré en esta última, 

puesto que Ja población en Ja que fundamento mi investigación son mujeres que 

llevan muchos años radicando en Ja ciudad de México; son madres que han 

educado a sus hijos bajo un ambiente citadino; y por Jo tanto, Ja construcción 

social de estos infantes también se va a tomar diferente. De esta forma, en el 

apartado siguiente abordo las diferencias y Jos cambios que se presentan en el 

estilo de vida en la comunidad mazahua y su vida en la ciudad de México. 

1.4 CARACTERISTICAS Y FORMAS DE VIDA DE LOS INDÍGENAS 

MAZAHUAS EN LA CIUDAD Y LA COMUNIDAD 

La cultura indígena en la ciudad comprende una serie de valores sobre 

religión, parentesco, trabajo, política, educación de Jos hijos; costumbres como 

son: el patrón de consumo, indumentaria, forma de preparar alimentos, de 

jerarquizar las actividades cotidianas, de amueblar Ja vivienda. Ambos aspectos 

se asocian con un nivel de ingreso que define Ja posición indígena dentro de la 

sociedad urbana. (Méndez, 1998) Mientras están en Ja ciudad viven con otras 

familias del mismo pueblo en las vecindades del barrio, conservan 

manifestaciones claras de su Identidad cultural y étnica, y muestran poco interés 

en asimilarse a la cultura nacional urbana que les rodea. (Arizpe, 1980; cit. en 

Paradise, 1986) Cabe mencionar que el que vivan varias familias juntas o en 

casas cercanas tiene varias ventajas para elfos como son el ayudarse en las 

labores del hogar, a preparar la mercancía y sobre todo en el cuidado de los hijos 

pequeños, mientras los demás salen a trabajar. « ... El hombre índfgena ocupa 

sólo trabajos no capacitados y de baja remuneración, Trabaja de diablero, 

cargador o machetero en la Merced y en otros mercados o de peón de albañil, de 

bolero, de voceador o de vendedor ambulante, generalmente por cuenta propia 

pero también por alguna fábrica para vender sus productos. Es decir, es 

subocupado ... » (Arizpe, 1980; cit. en Méndez, 1998, Pág. 22) 

Cuando se trata de familias muy numerosas, se hace Imposible Ja sobre 

vivencia de la familia mediante el Ingreso único del jefe de familia. En 

consecuencia las ·esposas se ven forzadas a trabajar. El hecho de que una 

esposa gane unos centavos más vendiendo fruta en las calles resulta muy 
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provechoso para ellos « ... El ser vendedora ambulante, a la mujer mazahua le 

ofrece mayores ventajas que cualquier trabajo fijo, porque proporciona ingresos 

más altos, permite que los hijos estén junto a la madre todo. el d/a «como. 

acostumbra en el campo), no las sujeta ni a un horario fijo nf a. un jefe, puede 

tomarse y dejarse en cualquier momento, y da fa posibilidad de participar en 

grupo, con familiares y paisanos, en la misma actividad ... » (ibidem, Pág. 23) 

Las caracteristicas y forma de vida de los mazahuas es la siguiente, según 

Arizpe (1985), " ... algunas de las familias se conglomeran en las vecindades del 

centro de la ciudad, principalmente por el rumbo de la Merced, éstas son casonas 

antiguas con grandes patios centrales, cruzados por tendederos, dos o tres pisos 

de hileras de puertas como si fuera una prisión. la mayoría de las familias vive en 

un solo cuarto, que al entrar da la sensación de estar entrando a su casa en el 

pueblo. El único mueble es una mesa, empleada no para comer sino para 

sostener unos pocos trastos, algunas veladoras y animales de cerámica y 

peluche. Directamente encima de la mesa, sobre una repisa, arde una veladora 

flanqueada por dos vasos, uno con flores marchitas, y otro con flores de plástico. 

Más arriba cuelga un cuadro de San Santiago, acompañado de una serie de 

estampitas sobrepuestas o pegadas alrededor. Debajo de la mesa el anafre, lleno 

de carbón donde se cocina la misma comida que en el pueblo: frijoles, alguna 

salsa de chile, ocasionalmente acompañada de un trozo de carne, y tortillas. A lo 

largo de las paredes hay varios petates enrollados con todo y cobijas. Sobre un 

mecate tendido en diagonal de una esquina a la otra, cuelga casi toda la raida 

ropa de toda la familia. El resto se halla metido en unas cajas de cartón 

arrumbadas en un ángulo del cuarto .. ." " ... A pesar de sus malas condiciones de 

vida, a la mujer mazahua le gusta vivir en la. ciudad, recuerda, que cuando joven, 

en el pueblo tenlan que moler el nixtamal e.n ·el metate, palmear las tortillas, 

prender el fogón con el rastrojo, tallos secos de la planta del ma/z y calentar/as. 

Además tenla que acarrear el agua del arroyo, En cambio, en la ciudad se 

maravilla de tener agua con tan sólo abrir la llave en el patio de la vecindad, de 

tener luz y de poder mandar a uno de sus hijos a comprar tortillas en la mañana. 

Aunque sufre por las persecuciones de la policla, prefiere vender en la calle, 

teniendo cerca a sus hijos. Se distrae viendo pasar a la gente y puede dar/es a 

sus hijos algunos centavos para que se compren refrescos y dulces. No le gustan 
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otros trabajos porque no soporta que le ordenen ni que Je digan lo que tiene que 

hacer. Excepto su esposo, a quien obedece sin titubeos. En /as noches se reúne 

toda la familia y pasan el tiempo platicando en mazahua de sus experiencias del 

dfa y, cosa muy importante en sus vidas, jugando con los niños. Éstos se ponen a 

bailar, a echar marometas, mientras los adultos se rlen y les aplauden. Los 

/1ombres son particularmente cariñosos con tos niños ... "(op.cit. Pág. 123) 

Con respecto a la vida en la comunidad, Sandoval (1996) nos dice que la 

estructura del grupo mazahua se encuentra permeada en su interior por reglas 

sociales determinadas por pautas culturales que definen formas de matrimonio, 

filiación y residencia, las cuales constituyen las condiciones de su dinámica 

interna que explican algunos aspectos de su desarrollo. Las pautas culturales 

deciden relaciones de consanguinidad y de alianza, lo que comúnmente se 

designa como parentesco, es decir, la red de vfnculos consangufneos y de 

alianzas determinados entre personas o grupos domésticos, establecidos como el 

conjunto de toda una red social. 

En el interior de la familia, la cultura es transferida de los padres y 

hermanos mayores con la asignación de roles diferentes al hombre y a la mujer, 

al niño y al anciano en donde las pautas culturales más que como enseñanza 

directa, son aprendidas desde niño mediante la observación y la imitación de sus 

mayores. Particularmente la madre cumple un papel determinante no sólo en 

cuanto a la reproducción biológica sino también en cuanto a la reproducción 

cultural del grupo. Dentro de las diferentes actividades que desempeña la mujer 

mazahua, se encuentra todo lo que está relacionado con la atención a los niños 

en sus aspectos tanto de salud, alimentación, vestido, baño, enseñanza, hábitos, 

costumbres, idioma, forma de comportamiento y en general todo lo concerniente 

a la cultura que permita la inserción y participación de los jóvenes en la vida 

comunitaria. 

Durante los primeros años de los hijos, la madre induce repetidamente el 

aprendizaje del Idioma mazahua y de otros tipos de comportamiento no verbal 

pero que se inscriben dentro de lo definido culturalmente dentro del grupo. Esto 

implica que los nlf\os están directamente bajo la responsabilidad de la madre 

hasta cuando cumplen los años requeridos para trabajar o salir de la comunidad 

en busca de alternativas laborables, por lo que la transmisión de la cultura y en 
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particular de la socialización lingüística, dependen directamente de la madre y se 

materializan en los hechos de la vida cotidiana. (Sandoval, 1993) 

Sandoval (1996) complementa diciendo que la mujer asume el rol de jefe 

del hogar con todas sus correspondientes responsabilidades. Además de las 

actividades hogareñas inmediatas como la preparación de los alimentos, limpieza 

de la casa, lavado de ropa, reparación de prendas, .. atención de los niños, 

ancianos y enfermos, interviene de manera directa como. responsable del cultivo 

del maíz: siembra, desyerba, fumiga y cosecha. Igualmente se encarga· de 

atender los animales que tienen en el solar o en el p~ti~: dEl.la ~~~:· En el ámbito. 

social, la mujer indigena participa en los as~~tos_ q~e 'tie~en':q~e 'ver co~ la 

educación de sus hijos. •· J':; . · :/ · .. ·.';:: · ·. 
Las hijas mayores también participan en el cuici~doy 1~'i::ri~riz~ ci~'1cis hij~s 

~-- '·:·, 

pequeños; además, se encargan de transformar los• produ~os enl allmentcis, 

cuidan a los animales y realizan ciertas tareas domésti~s;':p¿·r ~~·¡,·~i{e; los híjos 

varones menores se encargan de pastorear los rebaños de ovejas, y en casci de 

que no halla varones, esta faena la realizan las hijas menores. Lg~llijo~ ~ari,blén 
se encargan de recolectar leña y de asistir al padre en activid~~eitagricolas y 

artesanales, mientras que las hijas se ocupan del cuidado de los hermanos y de . 

asistir a la madre en tareas domésticas. (Méndez, 1998) 
'·':"·.· ~:-'- > ·. 

_._,_··-

Como he señalado anteriormente, la cultura mazahu~; de;d~ Íos añ~s SO's 

vive la intensificación de la migración, por lo que han te~ido.~ue ~hfrentars~ a 

una cultura diferente, y han tenido que construir formas de adapÍaciÓn a su 

medio. La creación de una esfera mazahua en la ciudad pe~mite .no sól~ que .se 

mantengan patrones tradicionales de interacción social y en particular en 10· que 

se refiere a la interacción entre familiares, sino que esos· ·patrones se 

reproduzcan. La experiencia temprana con esa interacción, a través de las 

prácticas de socialización, es lo que les permite a los. niños como individuos 

aprender a comprender, sentirse y comportarse como miembros de su grupo 

étnico (Paradise, 1987) Se ha mostrado, además, que en situaciones de 

aculturación, es la formación que el individuo ha recibido a través de su 

experiencia temprana con las relaciones interpersonales de la familia (relaciones 

que concuerdan con una tradición cultural específica) (Hallowell 1974; Splndler 

1955, cit en op.cit) 
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¿Qué sucede con la socialización de los niños de las familias mazahuas 

que están sufriendo el proceso de apropiación cultural, es decir, cómo ellos 

compaginan ciertas prácticas de crianza características de su cultura, con 

aquellas prácticas de crianza que son particulares de la cultura cítadina? Existen 

trabajos como el de Paradise (1987) en el que aborda eí proceso de la 

construcción social del niño mazahua en el ámbito de la venta ambulante. En su 

estudio, ella habla acerca de las interacciones llevadas a cabo entre la madre y el 

niño, y las define como autónomas puesto que la madre no deja de hacer sus 

actividades, referentes a la venta ambulante (acomodar sus productos, 

despachar, atender, etc.), para dedicarse al cuidado exclusivo del pequeño, 

mientras que el pequeño, se encuentra realizando su propia actividad. Paradise 

menciona que la característica primordial de la interacción es que ellos están 

juntos, pero cada uno está involucrado en sus propias actividades. Aunque dice 

que esta atención indirecta por parte de la madre no implica separaciones físicas 

o emocionales. Es decir, las mujeres no se distancian de sus hijos, ya que en 

.algunas ocasiones la madre expresa su afecto por medio.dé la risa, el abrazo y 

los besos. También existe el trabajo de Méndez (1998) quien hace una 

.comparación con el trabajo de Paradise, observando las interacciones sociales 

en un contexto hogareño. Ella manifiesta que efectivamente existen interacciones 

del tipo "juntos pero separados". No obstante, observó que en la cotidianeidad 

del hogar sí se dan las interacciones cara - cara en el momento del 

amamantamiento y no como lo menciona Paradise, que la madre amamanta al 

niño mientras vende sus productos. Con esto vemos que el hecho de estar 

"juntos pero separados", no solamente tiene que ver con la independencia en las 

actividades de cada uno; sino que también, con la aparente separación, ya que, 

aunque no exista un diálogo verbal y un contacto ojo a ojo, el estar en estrecho 

contacto corporal con la madre y su movimiento, significa que hay una interacción 

entre ambos. 

Además, Méndez recalca :1a~im¡>orfancia del contacto cara-cara, no 

solamente cuando el niño. duerrn~:i sino también al momento de que es 
,. ·.· ··. ""·<·) ,·, .· ."•. 

amamantado. De Igual manera incÍaga'so.bre el uso de ciertos instrumentos de 

origen citadino que les permiten t~~~~ .un contacto visual con el pequeño. 

Asimismo menciona que la·~ relac16~e~ ~,interacciones con otros miembros de la 



familia, sean hermanos m·ayores . y tiasta el mismo padre, forman parte en la 

construcción sociál d~I nh,;~. 
La com~aF~~Íéi~ q~~ rEÍiiuzÓ Méndez con el estudio de Paradise, le permitió 

determina~ qÚ~ i~~dit~;cinci~s en la interacción madre- hijo se relacionaron con 

el conteXto en ddnd'e' :séllevÓ a cabo la investigación. Pues ella tuvo más 

oport~nlcfad d~ iri"061d2rarie.en la vida familiar mazahua y no solamente ser una 

observadora a\i1~iari'ci~ chmo eri ~I caso de Para di se. 

A partir de 1~·5 lnJestigaciones citadas, surge la inquietud de observar 

cómo .son las interacciones madre.-hijo en el contexto laboral (un taller artesanal) 

en donde Ja dinámica se torna diferente, ya que las madres a pesar de que 

permanecen en su trabajo, que no es el mercado o la venta ambulante, toman 

ciertas estrategias propias de su cultura y las combinan con estrategias que han 

adoptado de la cultura citadina para poder atender y cuidar a sus hijos. ¿Qué 

puede significar esto para la construcción social del niño? ¿Cómo Ja madre 

amalgama estas dos culturas y las transmite a su hijo pequeño? Y ¿cómo el niño 

lo asimila y construye su ser social? Estas son algunas de las interrogantes que 

trataré de abordar en la presente investigación. 

Considerando que el taller artesanal es el foco de las interacciones y el 

contexto al cual se refiere la investigación, creo conveniente hablar en el 

siguiente capitulo, de la Cooperativa Artesanal "Flor de Mazhua" y la importancia 

que ésta tiene como contexto de interacciones entre uno de los grupos mazahuas 

que se encuentran en la Ciudad de México. 



CAPITULO 2 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 

"FLOR DE MAZAHUA" S.C.L. 

En el presente capitulo abordo la importancia que tiene la historia del 

Taller, desde su nacimiento en el Mercado de la Merced, hasta su constitución 

como Cooperativa Artesanal. Considerando que éste es el espacio laboral de las 

madres mazahuas emigrantes a la Ciudad de México, resulta interesante conocer 

cuáles han sido los obstáculos a los que se han enfrentado las mujeres para 

obtener un lugar en donde elaboren sus artesanias y que les sirva para obtener 

una remuneración económica, que les ayude como complemento y/o base del 

sustento familiar. El Taller, como tal, es el espacio donde se desarrolla la 

presente investigación por lo que se hace necesario conocer cual es el objetivo 

de éste, sin perder de vista las estrategias que implementan las madres 

mazahuas en el cuidado de sus hijos, mientras trabajan. 

Es preciso hacer énfasis en algunas consideraciones básicas acerca del 

surgimiento de la Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua.". Sobre todo es 

importante abordar cómo es que nace este lugar de trabajo de las mujeres 

mazahuas emigrantes, y qué oportunidades tienen al pertenecer a una 

organización que les permita obtener un ingreso económico y al mismo tiempo 

tener un lugar donde puedan trabajar y cuidar a sus hijos. Uno de los objetivos de 

dicho lugar, desde sus orígenes fue ofrecer una solución a las mujeres indígenas 

emigrantes, en particular de la etnia mazahua, ya que la mayoria de ellas eran 

madres solteras, abandonadas o bien con una pareja poco responsable con su 

familia y con un promedio de seis hijos. {Torres, 1997) 

Cabe señalar que sólo existe un documento en donde se habla de la 

Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua", éste fue elaborado por la antropóloga 

Torres Cadena, (1997) y es el utilizado para dar cuenta del surgimiento y 

continuidad del Taller Artesanal. No obstante, también se consideran algunos 

argumentos y relatos de las señoras que laboran en el Taller, asl como un libro

catálogo elaborado por el Instituto Nacional Indigenista en el año de 1999, en el 

cual se hace una recopilación de las memorias y trabajos elaborados en la 



Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua". A continuación abordaré parte de la 

historia y cómo surge dicha Cooperativa, enfatizando en la perspectiva de las 

mujeres indígenas que en él laboran. 

2.1. HISTORIA 

Como lo había mencionado anteriormente, el proceso de migración 

reciente que se llevó a cabo en los años 50's y 70's da por resultado una 

aglomeración en ciertos lugares de la ciudad de México. Arizpe (1975) abordó la 

problemática y los motivos que llevan a las mujeres indígenas a migrar a la 

Ciudad de México y menciona que en su mayoría, tienen la visión de tener una 

mejor calidad de vida. Generalmente son mujeres separadas, viudas, madres 

solteras o solteras que buscan una oportunrdad en la Ciudad de México, y que 

regularmente se emplearon en el servicio doméstico, o bien, que se dedicaron a 

la venta ambulante de frutas o chiles. 

En aquella época, uno de los lugares más solicitados para todos aquellos 

indígenas que venían de sus pueblos, era el Mercado de la Merced, ya que ahí 

comercializaban sus productos que transportaban desde su lugar de origen. 

Además se vuelve el centro de atracción y conglomeración de diferentes etnias, 

siendo preponderante la Mazahua. 

La Merced es un'ftigar de Importancia para las mujeres que trabajan en la 

Sociedad Cooperati~a --de' Producción Artesanal "Flor de Mazahua", ya que 

contribuye al proceso de adaptación al modo de vida urbano, al mismo tiempo 

que reproducían-parte de su cultura ancestral como comerciantes (Paradise, R.; 

1987) 

El antiguo barrio de la Merced era considerado como una cuna residencial 

(Valencia, 1965; ci', en Torres Cadena, 1997) en donde se asentaban personas 

que pertenecían a los estratos altos de Ja población, así como intelectuales, 

profesionales y del gobierno eclesiástico. 

Según Torres Cadena (1997), el mercado de la Merced surgió a partir de 

fa Desamortización de los Bienes de la Iglesia en Jos años de 1863, en Jo que 

fuera el convento de las Mercedes. Por lo que la zona de la Merced estaba 
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considerada como el centro comercial más importante de la ciudad por su 

ubicación favorable al transporte y su Influencia comercial. 

Con el paso del tiempo, • ... en la Merced, se da un abandono de la calidad 

residencia! formándose la popularización de la zona. Se produce un deterioro 

ecológico de la Merced, lo que la convierte en un foco de atracción, adaptación y 

asimilación de los niveles bajos de la población urbana y de los emigrantes 

rurales, caracterizándose como una zona de transición ... " (Torres Cadena, 1997: 

101) 

El rasgo principal del barrio de la Merced representó el principal mercado 

de abastecimientos de la Ciudad de México y de su región metropolitana, lo que 

constituyó un fuerte atractivo para la Inmigración, además reforzó las tendencias 

transicionales de la zona. 

• ... Entre las décadas de los 30 a los 50 junto con el desarrollo comercial 

del lugar, se registra un aumento en la población que habitaba y/o trabajaba en el 

lugar: como es el caso del barrio de la Candelaria, el cual tiene una Intima 

relación con la Merced, área de vecindades, rodeada de lúgubres mitos de 

delincuencia y miseria producto de su condición de pobreza y desempleo ... " 

(ibídem: 102) 

La Merced se divide en varias zonas: 

1) Merced Nave Mayor, que cuenta con 3248 locales. Se torna importante ya que 

es ah! en donde surge el taller artesanal. 

2) Merced Nave Menor. 

3) Paso a Desnivel. 

4) Merced Comidas. 

5) Merced Flores. 

6) Merced Anexo. 

7) Mercados Ampudia y Sonora. 

En la Merced los mazahuas tienen un sin fin de ocupaciones como 

cargadores, vendedores ambulantes,' chóferes, empleados de comercios, 

bodegas, de baños públicos, artesanos, comerciantes dentro y fuera del 

mercado. "·"·· 

Como vemos, el ··mercado de la Merced fue el foco central del 

establecimiento de los grupos mazahuas, pero sobre todo es donde surge el 
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centro artesanal mazahua. Por ello la necesidad de hablar un poco acerca del 

mercado de la Merced. No obstante, es importante señalar cuales fueron los 

factores que permitieron el surgimiento de dicho centro, entre ellos podemos 

considerar la extrema pobreza en la que se encontraban los mazahuas en la 

Ciudad de México, lo que evidenció la inexistencia de un verdadero. progreso y 

desarrollo económico del pals. Pero sobre todo, reflejaron la posición 

subordinada de los indigenas en el campo polltico, económico y cultural con 

respecto al resto de la sociedad mexicana. 

" ... Una muestra de lo anterior son los resultados obtenidÓs en una 

encuesta a mujeres indigenas que vendian fruta en las calles del Distrito.Federal 

en 1971, realizada por los sociólogos de la Secretaria de Programación del 

Departamento del Distrito Federal, Rodolfo Peltler y Ana Galván, quienes 

revelaron que la edad de estas vendedoras oscilaba entre los 16 y 35 años, la 

mayorla provenla de la zona mazahua del Estado de México, careclan de 

escolaridad; apenas hablaban español, tenlan pésimas condiciones de vivienda y 

alimentación, sostenlan, además a sus familias con la venta ambulante y sus 

esposos se encontraban por regla general subempleados". (INI, 1999:24) 

"En las calles estas mujeres y sus hijos estuvieron expuestas a vejaciones, 

abusos, incomprensión y desprecio por parte de autoridades y de las personas 

que, en general, las trataron como si fueran «seres exóticos» en su propio pais". 

(ibidem.:25) Con una discriminación absurda a sus valores, costumbres, visión 

del mundo, ropa y forma de hablar; esto se convirtió en estigma imborrable 

haciéndolas presa de la marginación de una sociedad que se rehusaba a 

aceptarlos fuera de su territorio original, negándoles la oportunidad de 

desarrollarse, preservar su lengua, costumbres e historia con dignidad. 

A las mujeres dedicadas al comercio ambulante, que migraron en las 

décadas de los sesenta y setenta. se les presentó la opción para cambiar su 

situación cuando, durante el sexenio de Luis Echeverrla, e.1 Departamento del 

Distrito Federal (DDF) inició un proyecto de atención a indlgenas llamado 

programa de Protección Mazahua-Otomi, denominado asl por estar diseñado 

para apoyar y capacitar a las mujeres de estos grupos. 

Paradójicamente, este programa surge por la detención de una mujer que 

vendia en la calle y quien argumentó que también necesitaba trabajar, mostrando 
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sus bordados y mencionando que eso era lo que sabia hacer, al igual que otras 

muchas compañeras. Esto fue escuchado por la senadora Guadalupe Rivera 

Marin, hija de Diego Rivera y prometió ayudarles. Es asi como las mujeres 

mazahuas comienzan a organizarse y capacitarse para el establecimiento del 

Centro Mazahua. 

A continuación hablaré del Centro de Capacitación Mazahua, ya que es el 

primer nombre que recibe. 

2.2. EL CENTRO DE CAPACITACIÓN MAZAHUA 

El Centro de Capacitación Mazahua lo fundó en 1972 la Lic. Guadalupe 

Rivera Marln, directora de Programación y Estudios Económicos del 

Departamento del Distrito Federal en aquel tiempo. Este centro se abrió como 

una Iniciativa del Programa de Ayuda Social del DDF con la intención de apoyar 

a grupos desprotegidos, en este caso mazahuas. El objetivo de estos centros era 

brindar ocupación ~¡, la manufactura de artesanlas y evitar que se dedicaran a la 

venta ambula11te e.~ la vla pública. En el centro se les daba capacitación 

educativa ·y social, además de tener el Interés por conservar las culturas 

indlgenas. (INI, 1999) 

Torres (op.cit), menciona que el Centro de Capacitación Mazahua se 

encontraba ubicado a partir de 1973, en la parte alta del mercado de la Merced, 

Nave Mayor. Su directora hasta 1986 era la Sra. Estela Gil de Chávez. El centro 

contaba con los servicios de un médico, una trabajadora social, una enfermera, 

una secretaria y cuatro maestros de costura, todos de origen mestizo. La 

población mazahua se componla de dos maestras bilingües, personal de servicio 

(guardería y cocina) y las trabajadoras que elaboraban artlculos artesanales 

(muñecas de trapo, bordados, etc.) y los hijos de las señoras artesanas. 

Los servicios que el Centro de Capacitación prestaba eran: bordado, corte 

y artesanlas. También se les proporcionaba el desayuno, comida y estancia 

Infantil; ésta se dividla en cuatro niveles: cuna, maternal, preescolar y escolar; 

además el uso de baños para el aseo personal de los niños. 

Las artesanas eran mujeres mazahuas en su totalidad, cuya caracterlstlca 

era de ser madres solteras, abandonadas o con esposos poco responsables con 
. ' 
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sus familias y con un promedio de seis hijos. El salario semanal que obtenla bajo 

el sistema de destajo oscilaba entre los$ 80.00 y $1000.00 para 1982. 

El centro Mazahua contaba originalmente con 15 máquinas de coser y un 

taller de manufactura de artesanlas con capacidad de ocupar 485 mazahuas con 

un salario de $70.00 semanales y el servicio de guardarla, en el cual se les 

proveía alimentos y el cuidado necesario a los hijos de las mujeres mazahuas, 

mientras éstas laboraban en el centro. La guarderla fue en esta época uno de los 

atractivos para las mujeres, debido a que les permitla estar en el lugar de trabajo 

cerca de sus hijos sin preocuparse con quien los dejaban o traerlos cargados con 

ellas todo el dla, en especial cuando tenlan que salir a vender. 

El centro funcionó durante 15 años, ofreciendo una fuente de trabajo y 

capacitación a las mujeres mazahuas residentes en la Ciudad y para las que 

migraban con regularidad, sin embargo, esto fue truncadéi'al darse una reducción 

de presupuestos en varios programas de beneficio s6~i~1/1'ncluldo ~I Programa 

de Capacitación Mazahua-Otoml. A partir de marzo de:1ea5cua;ndo'1a Dirección 

General de Protección Social del Departamento del. DlstriÍci ¡=~deral,'; qli~. 
administraba el Centro de Capacitación, fue d~~c~nt~áll~ad~. El cé~troipél~ó ·~·· 
manos de la Delegación Venustiano Carranza, la cual recibió ;( pr~g~ama y su 

administración sin conocer el funcionamiento de éste; por lo que sin 't6'm~r.en 
cuenta su importancia, decidió terminar con él, dejando sin reconocimien~o: 15 

años de trabajo a las artesanas mazahuas y lo peor, sin alternativa de empleo ni 

fuente de recursos para su sostenimiento. En consecuencia hubo una 

movilización de las mazahuas en defensa de su lugar de trabajo. (INI, op.cit) 

Como resultado de los recortes presupuéstales y la descentralización de la 

administración desapareció, en primer lugar, el Centro de Capacitación Otoml, el 

cual era parte complementaria del programa que dio origen al Centro Mazahua y 

poseía características similares, así como el mismo objetivo, dar apoyo y 

capacitación a mujeres indigenas (mazahuas y otomles); el Centro se encontraba 

ubicado en la Delegación de Coyoacán. Su desaparición anunciaba el inminente 

cierre del Centro Mazahua. 

Por otra parte, las mujeres empezaron a resentir las presiones de la 

Delegación ya que les retiraron el subsidio para materia prima, suspendieron los 

servicios de agua, luz y apoyo alimenticio. La situación empeoró cuando ocurrió 
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el terremoto de 1985, acontecimiento que la Delegación aprovechó para cerrar el 

Centro .. Un capítulo más de la lucha de las mujeres mazahuas se cerraba, 

enmarcadas en su condición de grupo indlgena marginado, desprotegido y con 

limitadas alternativas de subsistencia. {ibídem.) 

Las mujeres comenzaron a hacer negociaciones con el delegado, y 

trataron de llegar a un acuerdo; no obstañte éste no aceptó y se negó 

rotundamente a las peticiones de las señoras mazahuas. Gracias a los medios de 

comunicación y prensa, lograron ser escuchadas por ambas. paf1es/de hecho 

tuvieron que hacer guardias de vigilancia en las bodegas d~I ·· riierca'dÓde la 

Merced para no permitir que sacaran sus cosas. ·:·: '· · ... · · 

Este espíritu combativo se explica, por un lado, en:~j ·h~c::tio de que 

cuando fueron comerciantes en la vía pública varias lntegrantésdel grupo dieron 

a conocer su perfil de mujeres Interesadas en superarse y,· por ·el otro,·su 

estancia en el Centro les proporcionó los elementos necesarios para luchar por 

un espacio propio que les permitiera seguir unidas como grupo, mantener la 

integración mazahua, contar con un espacio para la capacitación y la educación y 

lo más importante, conservar su fuente de trabajo. Así, este lugar llegó a 

convertirse para las mazahuas en su casa, escuela, trabajo y en la posibilidad de 

un mejor futuro para sus hijos. Con esta movilización se empezaron a plantear los 

rasgos de independencia y la necesidad de que el grupo fuera autosuficiente. En 

este proceso organizativo, las mujeres mazahuas se dieron cuenta de la 

explotación de que fueron objeto, de las extenuantes jornadas de trabajo a 

destajo, del bajo salario y de la venta de sus productos en el extranjero y en la 

tienda mazahua a precios mucho más altos de lo que se fes pagaba por ello. 

La lucha fue difícil, se prolongó por más de un año y medio debido a la 

serie de trámites exigidos por la delegación y otras instancias gubernamentales. 

Durante este lapso muchas mujeres se alejaron del movimiento, pues la 

necesidad de alimentar a sus hijos, la presión de los maridos, asl como la ayuda 

a sus familias era superior, fas que se quedaron estaban conscientes de que no 

sólo estaban luchando por ellas mismas sino también por las ausentes. 

Finalmente el programa se suspendió oficialmente en mayo de 1986 y la 

clausura de los talleres y bodegas del centro de Capacitación se llevó a cabo el 

11 de junio del mismo año. Bajo la advertencia de que frian a la cárcel si rompian 



los sellos, se les prohibió entrar a las bodegas y tomar por la fuerza lo que ahl se 

encontraba. (INI, 1999) 

En agosto de 1986, gradas á su empeño y' decisiÓn: y~~habÍán reunido 

una pequeña cantidad de dinero que les permitió er:npez¡fr,atrabajar'de nuevo y 

sacar una pequeña producción. Con esto se demostraba; una ,vez más, el interés .. ~· . .,,,, ·--- , .. ' _. -, ' ·- ' ...•. ~.' ,•.- - ' .,,,. . ·-· -

por lograr que sus demandas fueran resueltas,'. las 'cuáles~ se ~concentraron 
posteriormente en una sola propuesta: que '1~s kuíori~~de~' l~s p~rrnitieran 
hacerse cargo del programa, buscando· de manera independiente sus. propios 

recursos, con la idea de manejarse de forma autónoma eonserva,ndo asi su 

fuente de trabajo. Las ganancias obtenidas en los talleres de producción a su 

vez, permitirían mantener los programas de guardería, comedor, consultorio 

médico y capacitación. 

Para dar solución a las peticiones hechas por las mazahuas, la delegación 

argumentó la necesidad de que tuvieran una personalidad jurídica asl, por 

ejemplo, para entregarles la producción detenida en las bodegas era necesario 

un poder notarial; se hicieron los trámites y una vez que lo obtuvieron se .les 

condicionó la entrega a cambio de firmar un papel donde aceptaban salirse del 

local, a lo que ellas se negaron. Dos años después la producción continuó 

detenida, la maquinaria y el local clausurados. (ibidem) 

Conforme pasaba el tiempo los enfrentamientos entre la delegación y las 

mazahuas eran más ásperos. Los medios de comunicación hicieron conocimiento 

público el problema, de hecho el delegado declaró que el taller era utilizado como 

un burdel, y antro de vicio donde se emborrachaban y se prostituian, lo cual fue 

desmentido posteriormente en una conferencia de prensa que dieron las mujeres 

mazahuas y donde acusaban al delegado de haberlas despojado de la 

maquinaria que usaban para trabajar. Por ello tuvo que intervenir Contraloría 

Interna de la delegación Venustiano Carranza quien mandó llamar a las 

mazahuas para aclarar todo, no obstante, nuevamente fueron presionadas e 

intimidadas, pero al fin, éstas recurrieron a la asesoria legal del Centro. (INI, 

1999) 

Siguieron en la lucha para defender sus derechos y en 1987 y a través de 

la Delegación Venustiano Carranza logran constituirse en Asociación Civil. 
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FALLA DE ORIGEN 
2.3 EL CENTRO MAZAHUA, ASOCIACIÓN CIVIL 

Después de haber tenido tantos enfrentamientos con la Delegación 

Venustiano Carranza, ésta les propone que tuvieran una personalidad jurídica 

como organización. El cambio de nombre fue de tipo legal, sobre todo para 

recuperar gran parte de la maquinaria, materia prima y mercancfa que se habla 

quedado en el centro. Recibieron ayuda de grandes personalidades y diversas 

organizaciones nacionales e internacionales que les brindaron apoyo económico. 

Además, lograron que el Instituto Nacional Indigenista (INI) intercediera y por lo 

tanto se quedó como responsable oficial del Centro, lo cual permitió a las mujeres 

Mazahuas funcionar independientemente. En 1987 obtuvieron el registro oficial 

para constituirse como una Asociación Civil. {Torres, 1997) 

Torres Cadena menciona que en ese entonces el interés del Centro 

Mazahua A.C. era dar una solución al problema de desempleo, con el propósito 

de elevar su nivel de vida, además de conservar sus raíces histórico-culturales. 

Sus objetivos se basaban en: 

a) Desarrollar la producción y venta de artesanias y bordados mazahuas. 

b) Establecer una guardería para los hijos de las madres mazahuas que 

participaran en el Centro y que fomentaran la valorización de las tradiciones 

mazahuas. 

c) Contar con un comedor que les permitiera la integración de los aspectos 

laborales en la vida cotidiana de las mujeres mazahuas. 

d) Impartir cursos de alfabetización y educación bilingüe con métodos que 

les permitiera conservar sus tradiciones Indígenas, fomentar la superación y 

obtener empleos por medio de la capacitación. 

e) Tener un consultorio médico. 

f) Funcionar como un taller Académico de la Escuela Nacional de 

Antropología de tal manera que las mujeres mazahuas pudieran intervenir 

en el proceso de investigación y conservación de la cultura. 

En el año de 1987 se designaron como integrantes del Consejo Directivo 

a: Feiisa Segundo Mondragón como Presidenta; Rosa Maria Ortega como 



secretaria; Agustina Mondragón Paulina como tesorera; y como vocales a Elvia 

Rosa Martlnez y Juana Sánchez Esquive!. 

Hasta este momento las mazahuas contaban con el apoyo de diferentes 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, tales como la 

Unión de colonias Populares (UCP), la cual les proporcionó dinero para comprar 

materia prima y material didáctico para la guarderla, el Fondo de las Naciones 

Unidas para el Socorro de la Infancia ( UNICEF), donde se les dio capacitación 

para manejar la guarderla, entre otras. 

Sin embargo, las mazahuas no se rindieron, sabfan que tenfan todo el 

derecho de hacer uso de las máquinas, por lo cual insistieron con los 

funcionarios de la delegación, éstos les propusieron constituirse en cooperativa, 

pues eso les permitirla tener una capacidad jurídica más amplia. 

2.4 LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL "FLOR 

DE MAZAHUA" S.C.L. 

A partir de 1988 las mujeres de lo que antes fuera el Centro Mazahua A.C. 

deciden formar una cooperativa de producción artesanal, debido a que en la 

Delegación Venustiano Carranza los funcionarios les dijeron que una Asociación 

Civil era una empresa privada y que no tenía nada que ver con el gobierno y por 

lo tanto no podfan entregarles la maquinaria porque eran los bienes de la Nación. 

Por ello tenfan que registrarse como una cooperativa, ya que las cooperativas 

compaginan los intereses individuales con el interés de la colectividad, vinculan 

un modo directo del productor con el consumidor, rechazan abiertamente a lucrar 

ilfcitamente, reafirman el concepto de servicio antes que el de ganancia, 

satisfaciendo las necesidades humanas bajo un signo de igualdad y de libertad 

(Campo Restrego, 1971; cit. en Torres Cadena, op. Cit.) Además, con esta 

denominación obtendrfan un marco jurfdico más amplio, tanto para la 

comercialización como para otros trámites de la misma. 

El 5 de diciembre obtienen su registro, su número de permiso fue: 078497. 

expediente No. 09/46896/88, follo No. 10708 a petición de la C. Maria del·· 

Carmen Solfs Flores quien como responsable solicitó el permiso ante la 

Secretarla de Trabajo y Previsión Social para que se constituyeran como una 



Sociedad Cooperativa Limitada, bajo la denominación de Cooperativa de 

Producción Artesanal "Flor de Mazahua" S.C.L; con duración indefinida, con 

domicilio en el Distrito Federal y con capital social variable y 13 socias aportando 

cada una $100.00. 

De acuerdo a Torres, (op.clt), el objetivo social fue: 

a) Trabajar en común el diseño y elaboración de articulas artesanales tales como 

bordados, laminados, grabados, tallados, etc. y todos aquellos que para su 

producción se utilizaran materiales de papel, tela, lámina, cartón, madera, arcilla, 

metales, plásticos; para su venta en el mercado nacional e internacional. 

b) Obtener por todos los medios legales Jos bienes muebles e inmuebles, 

materia prima e insumos necesarios para el desarrollo del objetivo social. 

c) Realizar en común todas las actividades que se requieren para alcanzar el 

objetivo social. 

d) Establecer relaciones que son necesarias para su logro. 

Además quedó asentado que no podrla participar ninguna persona 

extranjera, fisica y moral. 

El Consejo Administrativo se integró asr: 

PRESIDENTA: Felisa Segundo Mondragón. 

SECRETARIA: Rosa Marra Ortega Corona. 

TESORERA: Marra del Carmen Solls Flores. 

El consejo de Vigilancia lo formaron: 

PRESIDENTA: Lorenza López Montes. 

SECRETARIA: Julia Antonio Mariano. 

VOCAL: Concepción Domingo Romualdo. 

SUPLENTES. 

Presidenta: Modesta Zepeda Tellez. 

Secretaria: Manuela Sánchez Salamanca. 

Vocal: Agustina Ramfrez Segundo. 

Con esta nueva figura legal se buscó obtener respuesta satisfactoria al 

proyecto planteado desde 1986 por las mazahuas, que consistía en obtener la 

firma en un convenio entre el DDF y la cooperativa "Flor de Mazahua" donde se 
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mercado de ·la Merced, de la puerta 6 a la 10. Además se pedía que entregaran 

las 22 máquinas de coser que habían sido retenidas en las bodegas de este 

mismo lugar y clausuradas por la delegación Venustiano Carranza. También 

solicitaba una aportación económica, por una sola vez, para la reparación y 

remodelación de la maquinaria y el local. (INI, 1999) 

Por su parte ellas se comprometían a ofrecer este lugar a las mujeres 

mazahuas resid~ntes en la ciudad capital, para capacitarlas y que en el futuro, si 

decidían regresar a su lugar de origen, pudieran Independizarse y crear fuentes 

de empleo. 

Al mismo ti~mpo ~e. eontlnuo con la movilización y se presentó la 

propuesta al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)), donde se les 

ofreció ayuda económica para reparaciones y remodelación con la condición de 

que lograran firmar el convenio con el DDF. {INI, op.cit.) 

Torres {op.cit.) menciona que la protocolización del Acta del Consejo de 

Administración se llevó a cabo hasta el 1 de marzo de 1991 en Tlalnepantla, Edo. 

de México, y que los objetivos planteados fueron: 

1) Consolidar la Sociedad Cooperativa de Producción Artesanal "Flor de 

Mazahua" S.C.L. como una instancia de participación y educación, y como una 

fuente de empleo para las mujeres indígenas. 

2) Que la Sociedad Cooperativa se integre a Ja sociedad civil como una 

empresa social fuerte, sólida y eficiente, capaz de desarrollarse y competir en el 

mercado. 

3) Que pueda ~ervir como un enlace entre las comunidades mazahuas apoyando 

a las emigrantes en la . generación de fuentes de empleo y en un proceso 

educativo a fin de evitarla continÜidad de los flujos migratorios. 

4) Que sean un punto d~ referendá e incidencia para desarrollar organizaciones 

similares. 

5) Que la cooperativa" sea un. organismo · autogestivo y autosuficiente 

manteniendo su independencia ·de cualquier organización política o religiosa. 

Sus objetivos particulares tueron: 
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a) Mantener los servicios de comedor, guardería y médico para las socias y sus 

familias en la medida de lo posible con las personas que se encuentren en su 

entorno social. 

b) Capacitarse en administración, contabilidad, técnicas de marcado, legislación 

cooperativa, así como el desarrollo en función de estos conocimientos, los 

sistemas de salarios y el proceso productivo y el de comercialización. 

c) Desarrollar de manera permanente un proceso educativo que complemente y 

desarrolle las capacidades de las socias, sus familiares y de la sociedad 

cooperativa en general. 

d) Aprender técnicas de salud y medicina alternativa, alimentación y aquellas que 

sean indispensables para el desarrollo de Ja sociedad cooperativa y de sus 

integrantes. 

La persona que queda al frente en 1988, después de obtener su registro 

es de nuevo la Sra. Felisa Mondragón y como secretaria la Sra. Rosa Marra 

Ortega. Ellas siguen presentando proyectos a diferentes instituciones para 

obtener recursos que permitan sacar adelante la Cooperativa. En este tiempo 

funciona el comedor, la guardería y el consultorio médico. Además del taller, y el 

área de venta de las artesanlas. La Cooperativa sigue ubicada en el mercado de 

la Merced, hasta agosto de 1995, pues para septiembre de este mismo año 

cambian de domicilio a la Colonia Viaducto Piedad, de lo cual hablaré 

posteriormente. 

A través de la Sra. Rosa Marra Ortega logran conocer a mucha gente que 

les da apoyo, dan .entrevistas para la radio y televisión, conocen a Cristina 

Pacheco y van a Radio Educación, entre otros. Cuando estuvo fa Sra. Fellsa, a 

las socias siempre se les pagó conforme a lo que producían y no se les cobraba 

nada en el comedor por la comida, dándose frecuentemente el hecho de que 

algunas de las socias llevarán también a comer a sus nietos porque sablan que 

sin hacer ningún pago comían todos los que llevaran. (Torres, op.cit.) 

La Sra. Felisa fue presidenta desde 1988 hasta 1991, cuando se hace una 

Asamblea General y por elección de sus compañeras el cargo de presidenta es 

ocupado por la Sra. Agustina Mondragón Paulina, quien ocupa este cargo de 

1991 a 1993. En abril de 1991 el DDF hizo la entrega al INI de 26 máquinas de 

coser, que se encontraban guardadas desde .1985 en el mezanine de la nave 
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mayor del mercado de la Merced, aunque algunas no estaban en condiciones de 

ser utilizadas. Por su parte el INI se comprometió a repararlas y en octubre del 

mismo año, ante notario público se entregaron esas máquinas como una 

donación a la Cooperativa "Flor de Mazahua." (INI, op.cit.) Durante su 

administración, los problemas van aumentando no porque ella no pueda dirigir, 

sino que la Cooperativa no funcionaba como tal, ya que todas las decisiones 

quedaban en manos de la presidenta, que aunque se sometiera a votación a las 

socias, la que decía la última palabra era la presidenta. Agustina comienza a 

cobrar un peso diario por la comida, al ver esto algunas socias deciden salirse de 

la cooperativa y reclaman. Se les dijo que la Sra. Felisa había dejado muchas 

deudas y tenlan que empezar a liquidarlas y una forma de hacerlo era cobrarles 

por la comida. 

En el estudio de Torres, (op.cit.) se apunta que la administración de 

Agustina hereda algunas deudas que se tenían con el Instituto Nacional 

Indigenista (INI), quien le hizo un préstamo para materia prima y la deuda de la 

cocina popular del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) También se les da un 

curso sobre "cooperativas" el cual es Impartido por parte de una Organización 

Internacional ·casa de los Amigos" (que las apoya aún hoy en cuestiones 

administrativas y en el área de ventas), al que asisten aproximadamente 1 O 

socias. Otro de los cursos que se Imparten es el de educación abierta, para que 

las socias terminaran su primaria. También se dieron cursos de nutrición, 

medicina natural y masajes de relajación. Con la Sra. Agustina las áreas de 

consultorio, cocina y guardería además del taller siguen operando. 

La Sra. Agustina Mondragón Paulfno termina su administración en 1993 y 

es también a través de una Asamblea General que se elige a la Sra. Antonia 

Mondragón Paulina, para un período que comprendía de 1993 a 1995. Al quedar 

como presidenta la Sra. Antonfa, algunas socias comienzan a decir que ya la 

cooperativa pertenecía a una· sola famflia y que al parecer el puesto se iba a 

seguir pasando de una hermana -a otra. La Sra. Antonia hereda las deudas que 

se venlan arrastrando desde la administración de la Sra. Felisa, así como 

también se tiene que enfrentar a una primera demanda de la cocinera Anastasia 

que pedía el pago de salarios y otras prestaciones que no se le dieron. Se pierde 

el juicio y se tiene que Indemnizar a fa Sra. Anastasia con $1500.00. 
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A partir de septiembre de 1995 la Cooperativa cambia de domicilio, 

abandonan las amplias instalaciones de la Merced que durante 22 años fue su 

Centro de Trabajo y se reinstalan en la Calle de Carlos Pereyra No. 113, 

Colonia Viaducto Piedad, dentro del perímetro de la Delegación lztacalco. El 

predio lo obtienen gracias a la donación que les hace la Organización de 

Dinamarca "Red Barnet" (esta organización se dedica a dar apoyo en la nutrición 

de los niños de diversas partes del mundo), las socias de la cooperativa elaboran 

un proyecto en el año de 1989 y es aprobado por esta organización, la cual a 

través de la señora Leonera Torres representante de dicha organización en 

México, les consigue la casa a la cual se mudarla e investigan la serie de 

trámites que deben .hacer para que las socias se trasladen a su nuevo local y asl 

quitarse de la presión que tenían en la Merced, ya que en cualquier momento la 

Delegación VenÚstiano Carranza les podía quitar las instalaciones y dejar a la 

Cooperativa ~lri un' iug.ar en donde elaborar sus artesanías. 

Antes de cambiarse al nuevo domicilio, las socias se resistían al cambio 

debido a que_ la. Merced era un lugar más céntrico para ellas, además el hecho 

de estar dentro del mercado les permitía hacer sus compras diarias de mandado, 

ropa, zapatos, etc. así como mandar a sus hijos a la escuela cerca de alll. (INI, 

op.cit.) A partir de 1990, la casa ya estaba lista para que la cooperativa hiciera su 

cambio, Red Bamet les pedía que debían hacer funcionar todas las áreas 

principalmente la guardarla y el comedor. Como se resistían, Red Barnet las 

presionó para que se mudaran, si no lo haclan la organización se la daría a otra 

organización que si cumpliera con los requisitos que ésta les imponla. 

Las mazahuas al abandonar el local de la Merced demostraron la madurez 

del grupo y la confianza que tienen en sus capacidades de organización y 

trabajo. 

Una vez que se cambiaron de domicilio deja de funcionar la cocina y la 

guardería aunque todavía cuentan con el mobiliario, por lo cual la Sra. Antonia 

trató de hacer funcionar la cocina popular del DIF dando servicio a niños de una 

escuela de Educación Especial, ubicada en la colonia Viaducto Piedad; sólo que 

debido a la crisis económica y a los pocos fondos con los que contaba la 

Cooperativa, esto no funcionó y tuvieron que cerrar. En el área de ventas las 

sigue apoyando la "Casa de los Amigos" debido a que las pocas socias que 
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quedan les da pena salir a vender ya sea a la calle o a otro lugar, {a excepción 

de la Sra. Agustina y Antonia) por lo que prefieren estar en el taller produciendo. 

Las áreas de guardería y consultorio no han logrado ponerlas a trabajar, están 

buscando apoyo de alguna organización para lograr que funcionen {Torres, 

op.cit) 

No obstante, la organización Interna de la Cooperativa se hace compleja 

puesto que algunas de las mujeres no están de acuerdo con las nuevas pollticas 

y han sufrido algunos deterioros con los años, cada vez son menos las 

integrantes, en 1997 sólo había seis socias permanentes, pues las mujeres que 

llegan a trabajar lo hacen sin un compromiso explicito y serio con la Sociedad 

Cooperativa, la necesidad de aumentar el número de socias es esencial para 

conservar lo que después de más de 26 años de trabajo, sacrificio y dedicación 

han obtenido. (INI, op.clt.) De hecho la presidencia de Antonia Paulina, que habla 

finalizado en 1995, no se respeta y ella sigue en el mismo puesto. En el año de 

1997 que fue cuando comencé mi trabajo en él, la presidencia continuaba en 

manos de Antonia Paulina, pero segulan las dificultades con la organización, ya 

que, de las 13 mujeres que estaban registradas como socias sólo asistían 5 

mujeres constantemente, lo cual no les permitía continuar con la producción que 

anteriormente habían tenido. 

Las mujeres de la Cooperativa han planteado la posibifidad de lanzar una 

convocatoria para que las mazahuas del Estado de México y Mlchoacán, 

residentes en la Ciudad de México, se Integren a la sociedad y dejen de 

arriesgarse a la venta en la calle, .. sin embargo, primero quieren fortalecer el 

aspecto comercial, concretando nuevos'es~~clos par~ la venta de sus productos, 

consiguiendo compradores seguros: y constantes tanto dentro como fuera del 

país. (INI, op.cit.) 

Entre la población lndlgena establecida en la ciudad, que se encuentra en 

condiciones cte desventaja social, es difícil dar este salto y justamente éste es el 

gran logro de las socias que todavía permanecen en la Cooperativa: dejaron de 

vender en la calle y lucharon por un espacio digno de trabajo hasta conseguirlo y 

lo mantienen activo y produciendo, esto merece un gran reconocimiento. Sobre 

todo tomando en cuenta que estas mujeres mazahuas han tenido que capacitarse 
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constantemente y aprender sobre la marcha, al mismo tiempo que asumen la 

responsabilidad de ser madres, esposas y amas de casa. 

Las mujeres de "Flor de Mazahua" han logrado sostenerse en la lucha por 

vivir en esta ciudad, ccinsolldando un proceso organizativo iniciado desde 1972 y 

que, en la actualidad, aún continúa, basado principalmente en la participación 

colectiva de sus integrantes donde cada una de ellas realiza distintas 

actividades. (INI, op.cit) 

Todo se vuelve más dificil y complejo pues, aunque cada una de ellas 

tenía una función administrativa, los problemas se veían reflejados en la dinámica 

y el mando de la cooperativa, ya que sigue estando en manos de la presidenta. Si 

bien es cierto que las decisiones se tomaban entre todas, por ser una 

cooperativa, existen Inconformidades que no son expresadas abiertamente y que 

dan pauta para que surjan más problemas. Sobre todo en el plano económico, ya 

que la producción artesanal disminuyó, así como la mano de obra. 

El papel productivo que tiene cada mujer tiene consecuencias a nivel de 

organización, ya que sólo una de ellas se encarga de cortar, otra de coser, otra 

de rellenar mul\ecas, otra de poner el pelo, y entre todas se encargan de 

hacer bordados y vender, aunque sólo tres se dedican a la venta de la artesanía 

de manera más comprometida, puesto que las demás, son sel\oras de mayor 

edad que ya no se animan a salir a la calle para cuestiones comerciales. Como 

cada integrante tiene diferentes funciones y actividades, esto se vuelve un tanto 

perjudicial ya que la producción se puede atrasar y detener porque sólo una sabe 

hacer determinada actividad y las demás no. 

La renovación y fortalecimiento de la Sociedad Cooperativa radica en 

mantenerse unidas, apoyándose en la producción, venta y diversificación de sus 

productos, pues esto significa para muchas mujeres seguir contando con una 

fuente de empleo que, en no pocos casos, es el único sostén de una familia y, 

además, significa conservar un espacio de expresión cultural indlgena. (INI, 

op.cit.) 

Como vemos, el trabajo de las mujeres Mazahuas ha sido arduo, y aunque 

han ruchado por mantener su, lugar de. trabajo, han perdido algunos servicios, 

como lo son: la guardería y ·el comedor, que aunque contaban con el moviliario, 

no la pudieron echá~ a andar ell el nuevo domicilio, además de tener la presión 
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de la organización que les proporcionó la casa, ya que lo que deblan mantener, 

eran precisamente estos dos servicios. Por ello la Sra. Antonia buscó quien la 

apoyara para el establecimiento de los servicios, y aunque por algún tiempo 

funcionó la cocina, el Desarrollo Integral para la Familia, (DIF) les recogió los 

inmuebles, ya que mantenlan una deuda con ellos, que aún no liquidaban. Sólo 

les quedaba la esperanza de montar nuevamente la guardería y buscaban apoyo, 

puesto que contaban con la infraestructura adecuada para instalar un espacio 

dedicado al cuidado de los niños. 

Durante 1997 y 1998 la Cooperativa, debido_ a las escasas ventas y al 

poco dinero que éstas generan, tuvo que rentar algunos espacios de su domicilio 

actual para cubrir los gastos de la casa (agua, luz, teléfono, gas y desperfectos 

que se van presentando y requieren reparación) Esta situación y la experiencia 

de que alguna vez tuvieron que compartir el local de la Merced con otras 

personas han hecho pensar a las socias de la Cooperativa que es mejor limitar 

sus espacios al uso exclusivo de la Cooperativa y sus actividades propias. (INI, 

op.cit.) 

Regresando al proyecto de la guardería, ellas hablan pensado montarla en 
,,· . ' 

el área más amplia de la casa y en la cual p~etendían}l~E! e~~uvieran los 

pequeños. No obstante, cuando el DIF les recoge el mobiliario,' lo que hacen-es 

buscar un apoyo, de tal manera que el_ espació es rentado' á la. organización del 

CAM, siendo este un organismo que _da atención a la mujer. Con él tienen la 

oportunidad de ser apoyadas y atendidas tanto en el servicio médico, asl como 

jurldico, pero que además ofrece la atención a la comunidad externa y les da la 

posibilidad de tener un ingreso que les permita pagar los gastos de la casa. 

Esto hace que las mujeres piensen en un espacio alternativo que les sirva 

en el cuidado de los niños, pues aún, las señoras tienen la visión y el objetivo de 

tener una guardarla. Por ello piensan en el cuarto que está ubicado en la azotea, 

considerándolo como un espacio óptimo para la estancia de sus hijos. 

Bajo esta circunstancia, creo conveniente hablar acerca de la 

infraestructura de la Cooperativa de tal manera que dé una visión general de su 

funcionamiento y sobre todo, del proyecto de guardarla y cuidado de los niños, 

que es precisamente el trabajo que yo desempeñé en la Cooperativa durante mi 

estancia en ella. 
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2.5 LA INFRAESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA 

Resulta conveniente hablar acerca de la estructura de la casa, de tal 

manera que se tenga una idea clara de la organización de los espacios, y su 

utilización, ya que a partir de ello surge el trabajo que se reporta en la presente 

investigación. 

La casa cuenta con dos estructuras, una que se localiza al frente, y otra 

que se encuentra en el fondo de la misma. Se puede decir que consta de tres 

niveles, planta baja, primer piso y la azotea, en la cual también existe una 

pequeña construcción. En la planta baja, encontramos una estancia amplia que 

bien podrfa identificarse como la sala y el comedor, espacio que es utilizado 

como área de juntas o asambleas, y en la que comúnmente juegan los niños 

cuando no están dentro del taller de la Cooperativa. También hay un cuarto que 

sirve como bodega, puesto que ahf guardan materia prima. Al fondo se encuentra 

un antecomedor y la cocina que está dividida por una barra de concreto, forrada 

de azulejo. La cocina cuenta con una especie de estufa, compuesta por cuatro 

quemadores grandes, un lava trastes y una alacena donde guardan sus trastes. A 

la entrada y. de lado izquierdo, se encuentra el garage, que es utilizado para 

vender. productos de medicina tradicional. A unos metros de distancia se 

encuentra la escalera para subir al primer piso, y debajo de esta se encuentra un 

baño. En el primer piso hay cuatro cuartos. Uno, que es en donde está montado 

el taller y que constituye el más grande, ya que al parecer lo ajustaron a sus 

necesidades y lo ampliaron, de tal forma que de dos cuartos formaron uno sólo. A 

lado derecho, hay un pequeño cuarto que sirve como oficina, y es en donde 

tienen sus papeles importantes, cuenta con un escritorio, una mesa en donde 

tienen una computadora, la cual les fue donada, una máquina de escribir y un 

closet. Sobre el pasillo a mano izquierda se encuentran dos baños, y junto a 

estos se encuentra un cuarto que es utilizado como consultorio de medicina 

tradicional, que al igual que las instalaciones del CAM es utilizado por las 

señoras como apoyo en el área médica. Al fondo del pasillo se encuentra otro 

cuarto, el cual es ocupado por la persona encargada de vigilar la casa cuando no 

están las mujeres en la Cooperativa. 



44 

Regresando a la. planta baja, la cocina tiene una salida a un patio 

pequeño, el cual sirve de contacto con la otra construcción que se encuentra al 

final de la . casa .. Esta construcción es la que habla sido pensada para la 

instalación de la guardarla, no obstante fueron ocupadas por el CAM Centro de 

Atención a la Mujer, por motivos que ya mencioné. 

En la planta baja de estas instalaciones, hay un salón grande, que es 

utilizado para reuniones y juntas de dicha organización, en el primer piso hay dos 

cuartos que son utilizados por el personal del CAM. Ahí mismo, de lado Izquierdo 

se encuentran unas escaleras que llevan a la azotea, en la cual se encuentra un 

cuarto y un baño de servicio, que no está en funcionamiento. También hay dos 

lavaderos y un tanque estacionario de gas. 

Esta es a. grandes rasgos la casa en la que se encuentra instalada la 

Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua·. 

Resulta conveniente conocer la estructura de la casa, ya que los espacios 

dentro de ésta se tornan importantes para la presente investigación. 

Considerando lo que Corsaro (1989) menciona acerca de los episodios 

interactivos, ya que un determinado lugar va a permitir una interacción diferente y 

por lo tanto será relevante para la construcción social del niño mazahua. 

Ahora bien, la situación en la que se encontraba la Cooperativa en el 

momento en que inicié ml Investigación, no me permitió llevar a cabo el proyecto 

Inicialmente planeado, por lo que me tuve que ajustar a las necesidades de las 

señoras. Para ser más clara, la Cooperativa pasaba por un momento dificil, en 

tanto que su organización interna se veía contrariada por cuestiones 

relacionadas a la producción, las socias e integrantes de la Cooperativa habían 

disminuido y esto se vera reflejado en la economía de cada una de ellas y de la 

Cooperativa en general. 

Por esto se hace necesario hablar de las condiciones en las que se 

encontraba la Cooperativa al inicio de mi investigación, para tener una Idea clara 

de cómo se fue desarrollando mi estudio en relación con el proyecto de 

guardería, que las señoras tenían; aunque posteriormente hablaré de la entrada 

al campo y de cómo se fueron dando las primeras interacciones y observaciones 

que aquí se reportan. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



45 

2.6 CONDICIONES GENERALES DE LA COOPERATIVA ARTESANAL "FLOR 

DE MAZAHUA" EN EL AÑO DE 1997 

En el año de 1997, cuando inicié mi estudio en la Cooperativa, las 

señoras, en especial la Presidenta, que en ese entonces aún seguía siendo la 

Sra. Antonia Paulino tenía planeado que se estableciera la guardería, teniendo 

como espacio disponible el cuarto de la azotea. 

La expectativa que se tenia acerca del trabajo en la Cooperativa, era hacer 

una escuelita para los niños, dicho proyecto se derivó principalmente del trabajo 

realizado por Guadalupe Gaspar, quien también trabajó con ellas durante algún 

tiempo. Una de las grandes necesidades de las que requerían las señoras que 

laboran en la Cooperativa, era tener quien les cuidara a sus hijos mientras ellas 

trabajaban. Se tenía planeado junto con la presidenta Antonia, instalar una 

guarderla en la que yo fungirla como la encargada de cuidar a los pequeños. 

En un principio fue, vamos a decirlo, algo informal, ya que, aunque se 

tenla el espacio, no era el suficiente como para montar la guarderla en si. El 

espacio que estaba asignado para ello, se localizaba en la parte superior de la 

casa, como ya lo habla mencionado, es decir, un cuarto de aproximadamente 3x3 

mts. cuadrados. Sin embargo en él no había suficiente mobiliario como para tener 

a los niños, sólo contaba con una pequeña mesa, dos sillas, un hule, un petate y 

dos cobijas, las cuales se colocaban en el suelo para sentar o acostar a los 

pequeños. 

Por otra parte, no se encontraba en buenas condiciones ya que carecla de 

vidrios en la ventana, por la cual entraba una corriente de aire, y sobre todo el 

espacio no era muy adecuado por la temperatura y el clima que prevalecla en 

cierta época del año, es decir, el calor o el frío afectaban severamente la estancia 

en dicho cuarto. Aún así, inicié el trabajo con los pequeños, aunque se 

presentaron ciertos problemas. Uno de ellos fue la organización por parte de las 

mujeres para llevar a sus hijos. Por lo que quedó establecido que los llevarlan 

los dlas lunes y jueves. Algunas mujeres si los llevaron, en cambio otras no, por 

lo tanto eran muy pocos los nifios, entre ellos, el más constante el hijo de la Sra. 

Lucia Paulino, que para ese entonces contaba con tan sólo 7 meses de edad. 
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Además cabe mencionar que surgieron algunos conflictos en el taller, 

sobre todo a nivel de organización interna, ya que no acudían las mujeres, de 

hecho sólo la cuarta parte de ellas asistía diariamente, las demás sólo iban 

ocasionalmente, trabajaban un rato, y se llevaban el trabajo a sus casas. Esto se 

daba porque las señoras declan que no les convenla ir diario, pues lo que 

ganaban no les alcanzaba para sus pasajes. A pesar de esto, inicié el trabajo con 

el hijo de la Sra. Lucia. Desde el primer momento en que estuve con él. me 

dediqué sólo a cuidarlo mientras su mamá trabajaba, y ellas, incluyendo a todas 

las señoras velan en mi a la NANA del bebé y efectivamente mi trabajo se 

limitaba a cuidarlo ó entretenerlo con algún objeto. En ciertas ocasiones le 

cambiaba el pañal y sólo estaba con su madre en el momento en que lo 

amamantaba. 

Una vez que me familiaricé con el niño y sobre todo que se acostumbró a 

mi presencia, el contacto fue diferente, ya que mis objetivos no tan sólo eran 

cuidarlo sino empezar a trabajar algunas cuestiones como: el alcanzar objetos a 

distancia, comenzar a gatear, empezar a explorar y conocer distintos lugares, etc. 

Aqul resulta conveniente hablar acerca de los objetos con los que contaban para 

el cuidado de los pequeños cuando aún no tenían mi presencia; y conocer como 

los ajustaban a sus necesidades. 

En particular, me referiré a una cuna que les fue donada y que obviamente 

es un mueble que se usa en familias citadinas. Este artículo lo ubicaron en un 

espacio estratégico que les permitiera observar a los niños de cerca, tenerlos ahí 

mientras ellas trabajaban. Particularmente el niño que es protagonista del 

presente estudio. Dentro de este mueble le colocaban objetos con los que 

pudiera jugar, sobre todo muñecas de trapo que ellas elaboran, estambre, 

canuteros, pedazos de tela, etc. Posteriormente les regalaron una andadera, la 

cual no fue utilizada ampliamente, ya que consideraban que podría sufrir más 

accidentes, por el hecho de que se encontraban cerca las escaleras, y por ello 

amarraban un lazo de un extremo de la andadera y del otro, de un mueble; le 

daban libertad, pero hasta cierto punto, ya que no podía ir más allá del cuarto del 

taller. La madre del niño prefería dejarlo en el suelo para que se desplazara 

gateando con mayor seguridad. 
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Ahora bien, considerando que el pequeño estaba en edad de adquirir 

ciertos conocimientos, lo estimulé para lograr un desarrollo adecuado. Sin 

embargo, no eran actividades planeadas sistemáticamente ya que se daban en el 

momento de interactuar con él. Ahora bien, los dlas en que acudian otros niños, 

el trabajo se limitaba a cuidarlos y estar al pendiente de que no les sucediera 

algún accidente, jugar, entretenerlos con algún juguete, aunque era un tanto 

difícil para mi ya que eran niños que diferlan de tan sólo un mes o dos meses y 

no podia darles el mismo trato. Con los más grandes tuve menos problema ya 

que eran niños que caminaban y eran más independientes, aunque si los vigilaba 

para prevenir accidentes. 

En un principio tenia la vaga idea de cómo cuidar a los pequeños y 

efectivamente empleé algunas estrategias que habla adquirido durante mi 

experiencia cotidiana, familiar y algunos de mis conocimientos en Psicologla. 

Pese a ello, opté por hacer algunas observaciones de cómo es el trato de las 

madres hacia los hijos, sobre todo en el caso de la Sra. Lucia noté 

exclusivamente que, cuando el pequeño comenzó a gatear, lo dejaba más libre e 

independiente, aunque, desde lejos lo observaba mientras ella trabajaba; en 

cambio yo Jo limitaba por lo que decid! dejarlo en su independencia, pero con 

más vigilancia. 

Al paso del tiempo, .la expectativa de la escuelita fue cambiando, yo era 

simplemente Ja NANA qu_e cuidaba al niño o bien Ja persona que las apoyaba en 

el cuidado de sus hijos. Ellas, y me refiero a todas las mujeres, tenian la idea de 

que probablemente se. formarla la' guarderla; sin embargo, se necesitaba de 

apoyo económico para obt~ner el mobiliario suficiente para montarla, asl como 

de material didáctico y de apoyo para empezar a enseñar algo a los niños, en 

especial a aquellos que ya eran mayores. Por ello se pidió apoyo al INI ·y 

SEDESOL, instituciones que hasta ese momento las hablan apoyado. Debo 

mencionar que cada año sale una convocatoria para apoyar económicamente a 

grupos indlgenas y de bajos recursos; por esto se tomó la iniciativa de pedir el 

apoyo económico con el fin de obtener materia prima para la producción de sus 

artesanlas y además se incluyeron los objetivos de la llamada escuellta o 

guarderia. Para ellas lo primordial era el obtener el apoyo para su materia prima, 
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y no tanto para la escuelita, puesto que ésta podría funcionar en la medida de 

que me hiciera cargo de los niños en el lugar asignado, o bien en toda la casa. 

La única persona con fa que coincidía y la que estaba más interesada en 

el proyecto era la Sra. Antonia y en segundo lugar sus hermanas. Pienso que al 

contar con mí presencia estaban satisfechas, y no ponían tanto empeño en sacar 

adelante el proyecto de la guardería, para ellas el problema de quién les cuidará 

a los hijos estaba en gran parte solucionado, no obstante les segula causando 

estragos los días en que yo no acudía. El interés que la Sra. Antonia tenia en el 

establecimiento de la guardería tenia dos fines: el primero, el que los hijos no 

fueran causa de que se atrasara el trabajo y así tener más tiempo para 

adelantarlo. Y segundo, promover el taller y abrir el campo de trabajo para las 

mujeres indígenas, dándoles la posibilidad de ·llevar a sus hijos. De esta forma 

cubrirla la productividad puesto que ya son muy pocas las mujeres que laboran y 

la cooperativa se está viniendo abajo. 

Es por ello que pensaban en una estrategia para atraer a las mujeres y de 

ésta forma levantar el taller. 

Mientras que se hacían los trámites para pedir el apoyo, es decir, llenar 

formatos, hacer objetivos y fines para los que se requerla el apoyo; yo me segula 

encargando de los pequeños, en especial de Alfredito, quien era el bebé más 

constante. 

En alguna ocasión la Sra. Lucia me comentaba algunas ideas que tenía 

para cuando se montara la guarderla. Ella me platicaba sobre su experiencia que 

tuvo al hacerse cargo de la guardería del taller cuando estaba ubicado en la 

Merced, sus ideas eran adornar el cuarto con algunos dibujos de frutas y de 

figuras geométricas iluminadas de los diferentes colores. Ella decía que para que 

los niños las fueran conociendo. Otra de las ideas que tenia era contar con una 

grabadora y cassettes con música infantil, esto lo mencionaba porque a su hijo le 

gustaba la música y bailaba, por lo tanto ella suponía que era bueno que los 

niños aprendieran a moverse al ritmo de la música: 

En este momento sentl que seria de gran utilidad el apoyo que brindara el 

INI y SEDESOL puesto que ayudarla a promover el taller, y por lo tanto tener un 

mayor número de mujeres indlgenas trabajando cerca de sus hijos, pues era el 

objetivo de la guardería. Aunque las señoras hacían opiniones esporádicas, pude 
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percatarme de que .sí tenían interés en la guardería puesto que les ayudarla a 

tener más. tiempo laboral y poder dedicarse al trabajo para tener una 

remuneración may.or, • 

Con el tiempo, lo que sucedió fue que no se logró el apoyó económico por 

parte de las insti.iuciones. No obstante, la llamada escuelita o guardería, funcionó 

con tan solo mi p.resencia, pues yo me encargaba de los pequeños mientras ellas 

trabajaban, y por lo tanto tenían mayor producción. 

El proyecto de trabajo que se tenía con la Cooperativa Artesanal "Flor de 

Mazahua", lo que me permitió fue involucrarme un poco más en la cotidianeldad 

de las mujeres mazahuas y sobre todo observar y también ser partícipe en la 

construcción social del niño mazahua. 

Es por ello que en el presente trabajo reporto cómo es que se lleva a cabo 

la construcción social del niño mazahua dentro del contexto laboral de la madre, 

y al mismo tiempo doy cuenta de cómo se lleva a cabo el proceso de apropiación 

cultural, ya que mi participación no fue a distancia, sino que fui partícipe en la 

construcción social del niño. 

En el siguiente capítulo abordólo q~~Bs.el proceso de la socialización en 

el desarrollo del niño, as! cómo la· i.mportancia queUene el amamantamiento en 

dicho proceso. Del mismo modo, hablo acerca los _estudios que se han realizado 

sobre este tópico, en particular con la etnia mazahua, y cómo los niños han 

construido su ser social dentro de una cultura ajena a la suya. 



CAPITULO 3 

EL PROCESO DE SOCIALIZACION 

Cada sociedad posee unos valores propios, unos comportamientos 

singulares que son compartidos por sus miembros. El conjunto de estos elementos 

que identifican y dan vida a una sociedad determinada abarca valores, creencias 

religiosas, expresiones culturales como el arte, la literatura, o la alimentación y 

vestimenta, tradiciones y costumbres. 

Cada persona en el momento d~ nacer p~se~ um.1 b~se genética y Una · 

herencia biológica. En su posterior désarróllo va: interiorizando y·~~Í~Ílanci~ Un· ... 
• - '·" '·•J .,- - " _,, - . ' ' . . • ·, ~' .;.• ~ . " e"" -, ,. ,,_ 

conjunto de aprendizajes y refererjtes s~dó~í::U1tUrales: compartidos; f>élra: ~ivir y 
~---~ • · ••. '<' ···--~-"···-~-~- .. ·.' '•' ••. -···-· ··~-h·· ., . ._,, ,_, 

participar en la sociedad, cadá ser. humano:debei"á pasarpór:'urí;procesó de. 

socialización. 

Es, bajo este supuesto qué deÍ::imo.s. qUe la realidad social más ~erC:ána al 

individuo desde que nace, es sin duda la familia de origen: Por'1~'t~~to,Jafamilia 
será fundamental en la constitución del individuo. 

La constitución del individuo se refiere a que el Individuó .desde q~e ~s 
concebido, nace y hasta que crece, construirá su forma de pe~sar, d.e actuar y de 

enfrentarse al mundo en el cual está inmerso. Esta constitución sin duda, no la 

enfrentará solo sino acompañado o en colaboración con las personas que le 

rodean. 

La familia es el primer medio en el que se desenvuelve una persona. El 

primer eslabón en el proceso de socialización. Las niñas y los niños estarán 

atentos a todo lo que les digamos, pero sobre todo a lo que hagamos y a lo que no 

hagamos. Muchas veces transmitimos los modelos sociales impera~t~s :~orq~e 
nosotros mismos los tenemos interiorizados y reflejan nuestras pro'pi~s pb~l2i~~es 
y vivencias cotidianas. Así pues, no basta con que les digamos''lg~·qJEi;d~~e~os 
que deben o que no deben hacer, debemos tener ·slempr~ pr~~~~r~ q~~ &~estro 

.-,_:.·~i:~--:\'.:;/ 1 ';•;"..: ·' •• ~,·:~, ' mayor potencial educativo está en el ejemplo. ·.,:- .,~·,_.;·,-. . -

Desde el punto de vista social, la familia es ese~cla(''para ~~ntinuar la 

existencia, puesto que desde que nace el ser humano' ió;h~ce ·~,, ei 'se~o de una 
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familia, y requiere de cuidados especiales que permiten su sobrevivencia. De 

modo que la familia ocupa un lugar especial en el desarrollo de la personalidad. 

Hay numerosas razones para esto (Hurlock, 1988; en Canto y Rodríguez, 2002): 

a) la familia es el primer grupo social con el que se identifica el niño; b) el niño 

pasa más tiempo con el grupo familiar que con cualquier otro grupo social; c) los 

miembros de la familia son las personas más importantes en la vida del niño. 

La familia es, al menos en la niñez temprana, la más poderosa fuente de 

aprendizaje, pues es en la familia donde el niño comienza a entender. al mundo y 

establecer las primeras relaciones importantes para su desarrollo. Al principio, los 

niños son muy dependientes de sus padres y tendrán que pasar algunos años 

para que aquellos puedan lograr su autonomía. Sin lugar a duda, ninguna otra 

institución está tan atenta a todas las necesidades del niño y a todas sus 

posibilidades, ni está tan enteramente preocupada por su protección y desarrollo 

como la familia. 

Entonces, debemos entender que en el proceso de la socialización 

intervienen dos elementos de la interacción: el niño/a y las personas que le 

rodean. Dicha interacción va a ser activa, modificándose mutuamente y 

contribuyendo conjuntamente a la evolución personal y socio-cultural. . El niño/a 

coordina diversos campos sensoriales, analiza e interioriza los datos qúe recibe, 

obtiene informaciones, asimila experiencias, investiga; compara; generaliza y 

actúa de una forma adaptativa y creativa. 
. ~· 

El niño/a está en contacto desde el primer momento de su ~xisten~ia con 

las costumbres, valores, hábitos, tradiciones y objetos d~ :su é·pa~~'..sú ·~ntexto 
cultural y su núcleo familiar concreto y poco a. poco · ir¿:·a~imilándolos y 

adaptándose a ellos. 

De aquí que se comprenda un poco más el precepto de Vigotsky, cuando 

decía que: " ... Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos 

veces o en dos niveles. En primer lugar aparece en la esfera social, y después en 

la esfera psicológica. Primero aparece entre las personas como una categoría 

ínter psicológica, y luego dentro del niño como una categoría intra psicológica." 

(En Bruner y Haste, 1990, Pág.15) l 
" .~ 
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Bruner (en Méndez, 1998) lo maneja como una preadaptación social, lo cual 

significa que el niño ya viene preparado para la vida social. O como lo diría 

Trevarthen, 1993; (en Méndez, 1998), • ... el bebé ya viene preparado para dar 

cuenta de la presencia humana y que por lo tanto está preparado para poner 

atención y comunicarse con los mismos. Al presentarse la comunicación el niño va 

a manifestar un aprendizaje subsecuente de significados socialmente construidos. ··. ·• 

Lo que hará que dé cuenta de la comunidad y de la cultura donde ·se 

desenvuelve ... " (Pág. 29) 

Asimismo Stern (1981) manifiesta que durante los primeros seís meses de 

vida, el individuo irá emergiendo como un ser humano social. Ya que el niño llega 

al mundo trayendo consigo capacidades formidables para establecer relaciones 

humanas. Se convierte inmediatamente en participante en la construcción de sus 

primeras y esenciales relaciones. Su equipo social, si bien es extraordinario, se 

halla aún inmaduro. No obstante en <<el tercer mes de vida, el .· lactante ha 

desarrollado esquemas del rostro, de la voz y del tacto humano, y dentro de estas 

categorías ha llegado a conocer la cara, la voz, el contacto y los movimientos de 

la persona que le proporciona los primeros cuidados que, por lo gene~al, es la 

madre. Además ha adquirido esquemas de los div.ersos eambios q~ei ex~erirrienta 
- ._. ---_- - - .. · ···.·:e- ---,_ - ·:.~• , . , _, __ ---. . - - - .... 

para formar diferentes expresiones y señales emocionaleshumanas. Ha · captado 

las pautas temporales del comportamiento human~ y el ~i.gn.ifl~~dÓ de los distintos 
.. ' ... . · .' -· -. ·.-· _ .. . •_. ··.· .' -· · 

cambios y variaciones en cuanto tiempo y ritmo; i Ha aprendido ' las claves y 
: -•. ·. - · ·-. · ... _; , ·, --~;·e; ~o-. · o-.;. . .• - ,.__ _ .• . . 

convencionalismos sociales . que son mutúamente·:·efeclivos , ~n cuanto a iniciar, 
._·:-: ·.'.:::°' ·--~> _.: :.,: .. ;,~ > :: , 'd~!:'.; : ''/'.)'. ";~::.~- .f~ .::: ,. y .,_,_ < -~- ·.: 

mantener. terminar y evitar . lnter.ac~t~nes :·~n \la n1adre y los distintos modos 

discursivos o de diálogo, tales ceaja° asumir sÜ turno .... » (Pág. 23) «y ya para 

los seis meses de la vida, el niñ~ - ~Ó-n;i~n~~ <~ ~ent~r l~s fundamentos de sus más 

altamente desarrolladas áreas d~ ~apácfdad: La de leer las señales y expresiones ·. 

correspondientes del comportamiento de. otras personas. Hacia el final de este . 

breve periodo de la vida será capaz de distinguir la mayorla de las expresiones 

humanas básicas. Conocerá ya, además, las convenciones y señales 

fundamentales que regulan el fluir de la interacción vocal. >> (Pág. 47) 

TESIS CON 
FALLA DE-ORIGEN 
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Bajo este supuesto, se dice, que el niño es un ser dinámico, que a pesar de 

que trae consigo algunas estructuras innatas, la primera relación y contacto social, 

el cual se va a dar con la madre, le va a permitir utilizar ciertos instrumentos 

sociales como lo son la percepción y la capacidad motora para aprender distintos 

comportamientos y actos sociales. 

Aunque consideramos que los rasgos del comportamiento del lactante 

cuentan, sobre todo con respecto a la interacción social, con su espontaneidad, su 

periodicidad y su selectividad, reflejan al lactante, no como un organismo inerte o 

pasivo, al cual hay que estimular para la vida. Sino que la labor del progenitor que 

socializa ·no consiste, pues, en crear compor1ami,entos a partir de la nada, sino 

más bien en sincronizarse con la conduct~ q~e y~ éstá organizada. (Schaffer. 

1975) 

Desde este punto de vista, se considera que existe un período 

prelingüístico, con el cual el niño va ir adaptándose a su cultura. No obstante, 

cuando aparece el lenguaje, existe una comunicación entre el niño y las personas 

de su medio. Entonces podemos decir lo que Vigotsky (en Corsaro, 1988) planteó 

acerca de que la socialización en la infancia debe entenderse como un proceso 

social y colectivo en el cual. el lenguaje juega un papel crucial, ya que menciona 

que en el desarrollo social del infante interviene el proceso de internalización en 

donde cada función del desarrollo cultural del niño tiene que ver con la apropiación 

de sucesos externos que posteriormente se internalizarán. Y además Schaffer (en 

Palmonari y Ricci, 1990) lo ve como un proceso de desarrollo y adquisición de 

competencias que se volcarán activamente en el contexto social. Por consiguiente, 

se tiene al lenguaje como un aspecto central de la entrada del niño a su cultura. 

Considerando que la cultura es esencialmente un «Instrumento de supervivencia, 

siempre en evolución, basado en el cambio adaptativo y que permite a los grupos 

sociales enfrentarse a los problemas de la vida ... en un· contexto particular. » 

(Bullivant, en Tschorne, 2002) 

Además Bruner y Haste. (1990) mencionan que el niño adquiere un marco 

de referencia para interpretar las experiencias y aprende a negociar significados 

de forma congruente con las demandas de su cultura. La elaboración del sentido 
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es un proceso social, es una actividad que siempre se da dentro de un contexto 

cultural e histórico. 

Pero es a través del lenguaje que el niño puede entrar a la cultura ya que 

adquiere la capacidad de negociar los significados y de interpretar lo que está 

sucediendo. Por lo tanto la socialización, tiene un carácter marcadamente 

constructivo, ya que es un hecho de intercambios dinámicos, que constatan la 

existencia de una compleja y variada gama de posibilidades evolutivas diversas. 

Ahora bien, si consideramos que en el primer año de vida se da un período 

prelingüístico, donde el niño se adapta a los requerimientos sociales a partir del 

contacto con las personas más cercanas, en este caso su madre, y que ello 

también da la pauta para llevar a cabo el proceso de socialización, entonces 

tendremos que profundizar en el papel que juega la madre en la construcción 

social durante el primer año de vida. Por lo tanto a continuación hablaré un poco 

más acerca de la relación madre-hijo y cómo es que se lleva a cabo el proceso de 

socialización mediante el primer contacto corporal y visual; esto es, al momento de 

llevar a cabo el acto alimenticio o bien el amamantamiento. 

3.1 EL AMAMANTAMIENTO COMO PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Como se ha venido señalando, el primer espacio social en donde se recrea 

el niño es la familia, y con ello el primer individuo con el que interactúa es la 

madre, ya que como lo menciona Stern, (1981) es el primer adulto quien lo provee 

de estímulos sociales y de afectos. La interacción que se da con ella es, en 

primera instancia, cuando existe un acercamiento en el momento del 

amamantamiento, y es cuando se puede apreciar el contacto ojo a ojo por parte de 

ambos. Cuando el bebé toma el pezón de la madre y comienza a succionar para 

saciar su necesidad de hambre. Es a través de este acto que el niño comienza 

una relación más íntima con su progenitora. Pero ·¿qué significado tiene para el 

proceso de socialización del pequeño? Esta es una de las interrogantes que 

durante muchos años ha motivado a los estudiosos en Psicología, para investigar 

cómo repercute en el desarrollo del niño. 
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Stern, (1981) menciona que durante las primeras semanas después del 

nacimiento, la mayoría de los bebés ·permanecen cuando están despiertos 

tomando alimento y algo menos de tiempo es invertido en el aseo. Por lo que 

estando en posición normal de mamar del pecho o tomar el biberón, sus ojos se 

hallan casi siempre a veinte centímetros de distancia de los de su madre. Además 

se ha observado que en el tiempo que invierte 1.a madre en amamantar a su hijo, 

en un 70% de dicho periodo se la pasa mirando al niño. Así, pues, aquello que es 

más probable que el niño vea, es la cara de su madre y, en general, sus ojos. El 

rostro de la madre es el punto focal e inicial de importancia para la temprana 

construcción del mundo visual del niño, así como el punto de partida para la 

formación de su primera relación interhumana. El engranaje del comportamiento 

del lactante con el de su madre aparece claro bajo la mutua interacción. Shaffer 

(1979) menciona que el lactante tiene una naturaleza altonante en sus 

comportamientos, que existe una sincronización entre la madre y él, que se da a 

través de comportamientos no verbales, así como de un diálogo, donde existe 

armonía y se conjuga el lenguaje verbal con el no verbal. Es por ello que el diálogo 

se establece cuando la madre está en disposición para ajustarse al patrón 

secuencial del niño, es decir, en el momento del amamantamiento. Cuando la 

madre permite ser controlada por su bebé, se ajusta a su pauta natural de mamar, 

responde a sus señales, tales como el cesar de mamar, acepta la oportunidad de 

intervenir ofrecida por las pausas del niño, y de este modo, se establece un 

diálogo entre los dos. Por lo tanto esta sincronía temporal se debe a las 

respuestas de ambos, la interacción que se establece no sólo se debe a la 

cantidad de estimulación maternal, atención, alimento proporcionado, al contacto 

ojo a ojo, sino a esta sincronía temporal. 

Para observar un poco más como se da este diálogo o sincronía entre la 

diada madre-hijo se han realizado algunos estudios con lactantes en el momento 

de ser amamantados y se ha encontrado que los niños dejan de sÜ~ci6n~rel' 
pezón de la madre o bien la tetilla y pasan de un acto nutritivo: 6 ün: ~eta no 

nutritivo, ya que ese episodio lo. invierten en mirar a la mad~e Y. s6-nreíri ,si éstales 

habla y le dirige palabras afectuosas. (Dunn y Richards, 1967;, En:.Shatter'y D~nn, 



1982) Además Brazelton (En: Shaffer, 1979) ha observado que en el juego madre. 

hijo, se pueden distinguir ciclos de acentuación en el comportamiento del lactante, 

que tiene lugar cada pocos segundos y a los que la madre responde por lo general 

más sensiblemente con la aproximación o la retirada adecuada, esperando luego 

que el niño haga el siguiente movimiento. Lo que significa que el diálogo, se va a 

dar en cierto sentido, de forma unilateral, ya que depende mucho de la disposición 

de un participante para dejarse guiar por el otro y seguirle. Ello aparece 

claramente, por ejemplo, en los intercambios vocales entre madres e hijos 

lactantes, todos los cuales tienen el aspecto de una conversación. 

Siguiendo esta misma línea, algunos estudios microanaliticos presentan 

descripciones más claras acerca de la urdimbre de comportamiento y alimentación 

que se puede denominar en realidad interacción. El enfoque de Kaye (1977; En: 

Shaffer y Dunn, 1982) considera la alimentación como un ejemplo del desarrollo 

del "diálogo" en donde utiliza el concepto de alternancia que supone el uso . de 

señales estandarizadas, de parte de la diada madre-hijo y la implicación respecto 

de cómo se pueden aprender en la temprana infancia. Ademés · se]~fi~re .;:i' ese 

diálogo como precursor del lenguaje propiamente dicho. . : ,. '· .. :;· . •. •··•····.··• ·, • i • · . 
Su estudio se basó en la observación de 30 recién n~6id~·~ '. dur~n~~- I~ . ; . \> ~;. 

alimentación y Kaye encontró dos fenómenos al parecer senci,1l~~~·Pd/,ttl1~d~.i1a r . · · \? > 
succión y las pausas del niño; y por el otro, los intentos de la ~ad~~·' por ~ l ~~rar_-• · / 

.... ' . ·~ -""" - ····.'·- ._. .--- --·' - -- .. - . 

ese ritmo, ya fuera agitando el biberón o meciendo a1 niño'. con est(í se ciemostró ·. • · ·· 

la necesidad que tiene la madre de encontrar la regularidad e~ I~ int~racción con 

su hijo, así como la creciente capacidad de éste para adaptar.sus acciones a las 

exigencias de la situación. Kaye considera que " .. . las interacciones posteriores 

reiterarán el fenómeno que se encuentra en la alimentación durante el período 

posnatal : Una primera fase en la que la madre se ajusta a los patrones autónomos 

de conducta del bebé, y luego a una segunda fase en que las acciones forman un 

"juego". Indica, además, que la interacción social · entre madre y bebé mostrará 

continuidad y consistencia en otras tareas, acontecimientos y edades." (Pág. 47) 

A lo largo de este capitulo he tratado de mostrar como es que desde la 

primera infancia, con la relación madre- hijo, se va construyendo el proceso de 
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socialización y la importancia que tiene para la vida futura del pequeño, sobre todo 

para adaptarse y sobrevivir en el entorno socio-cultural en el que se desenvuelve. 

Es por ello que aquí se torna importante el acto del amamantamiento, no sólo 

como un proceso que permite la interacción y la socialización del niño, sino 

también como una función nutrimental que permitirá el óptimo desarrollo del niño. 

Ysunza (1983) menciona que la lactancia materna no sólo cumple con una 

función nutricional básica, sino que en gran medida cumple con un requisito 

fundamental para asegurar un armonioso crecimiento y desarrollo que es el de 

"tocar la piel". Además es una ventaja el hecho de que la interacción emocional 

que se establece entre la madre y su hijo al entrar en contacto físico en el 

momento del amamantamiento; la estimulación táctil y ios movimientos faciales en 

especial los de los ojos, son los principales medios de interacción madre-hijo. 

Es la lactancia materna uno de los actos que van a permitir al niño 

establecer una relación con su progenitora, del mismo modo que le ayudará en su 

desarrollo social posterior. Pero al mismo tiempo, la alimentación al seno materno 

va a constituir la base para el desarrollo físico y nutricional del niño, y que también 

tiene que ver con la constitución en su desarrollo psicológico.La leche materna 

cubre las necesidades nutricionales y se adopta a las limitaciones fisiológicas del 

niño. La alimentación al seno es destacada por los estudios epidemiológicos por el 

impacto comprobado en la morbimortalidad infantil. Así se señala que la 

desnutrición infantil es un problema de salud pública . de. los países 

subdesarrollados (Hinojosa, 1986) Desde el punto de vista médico, la leche 

materna demuestra el alimento natural completo que nutre, protege, estimula, 

dando lugar a un binomio madre-hijo perfecto. La lactancia al seno es: 

imprescindible para el niño hasta los seis meses, necesaria hasta cumplir los 

nueve meses y deseable hasta el año de edad (Scarza, 1986) Dentro de las 

caracteristicas más importantes que confiere la leche materna, destaca sin duda el 

hecho de que condiciona una mayor resistencia contra infecciones. Esta 

resistencia es producida por las caracteristicas inmunológicas que tiene la leche 

materna, las que son de índole muy variada con componentes celulares, solubles 

y de otro tipo. (Echavarria, 1986) 
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Ahora bien, considerando que la lactancia materna repercute positiva o 

negativamente en el desarrollo del niño tanto a nivel emocional y nutricional 

tenemos que existen diferencias en el acto del· amamantamiento puesto que en 

muchas regiones es utilizado sólo como acto alimenticio, sin tener en cuenta las 

posibilidades que proporciona para la vida social del niño. En el estudio realizado 

por Chávez y Martínez (1979) llevado a cabo en Tezonteopan, Puebla, una 

comunidad de bajos recursos, donde el objetivo era conocer las consecuencias de 

la nutrición deficiente sobre la formación de las personas y las comunidades que 

viven en condiciones sociales y económicamente precarias; se encontró que 

existe un síndrome de desnutrición moderado que lesiona al desarrollo infantil. Ya 

que en estas comunidades le dan poca importancia a la Jactancia en el desarrollo 

infantil, debido a que' 1a idea prevalente de que el amamantamiento no importa en 

qué condiciones se proporcione, siempre y cuando se asegure una nutrición 

correcta. No obstante, los problemas se deben a que los pobres confían en la 

leche materna, la proporcionan como único alimento durante los primeros 7 a 14 

meses de la vida y creen que después puede seguir siendo la base de la nutrición 

del niño por tiempo a veces hasta mayor de los 2 años. 

El hábito de dar pecho al gusto del niño es llevado en esta comunidad con 

exageración. Cada vez que llora, lo primero que se hace es darle pecho y sólo que 

no lo acepte y siga llorando se piensa que se debe hacer otra cosa. Se da lo 

mismo durante el día que durante la noche, aproximadamente 20 veces en 24 

horas, sin que las madres lleguen a la conclusión de que la ca.ntidad de leche que 

producen es insuficiente. La dependencia del niño al pecho se. vue.lve 

extraordinaria con el tiempo y es muy difícil hacer que lo deje. Y casi. siempre la 

lactancia se suspende por la presencia de un nuevo embarazo. De ello resulta la 

llamada desnutrición del destete, que en realidad se va dando desde el inicio de la 

lactancia, por la forma en que se le proporciona el pecho. Considerando esto. 

vemos que la nutrición deficiente en el ser humano afecta al funcionamiento 

integral y su comportamiento. Esto es, existe una deficiencia en la capacidad para 

resolver situaciones, en su actividad social, en su carácter y en su nivel de 

satisfacción en la vida. Aunque no debemos olvidar que el comportamiento de un 
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individuo no sólo se conforma por él mismo, en función de su inteligencia y de su 

carácter, sino también por factores culturales propios del grupo social al que 

pertenece.· .En este estudio, efectivamente se encontró que el niño mal nutrido 

desde la primera infancia, es decir, desde la lactancia, muestra algunas 

alteraciones en sus relaciones con el ambiente, en su conducta adaptativa y en el 

lenguaje, pero que además esta alteración tiene que ver también con la forma en 

que son estimulados. 

Me refiero a este estudio de corte epidemiológico, ya que la población con 

la que trabajé es una población con características similares, puesto que es un 

grupo que pertenece a la etnia mazahua, un grupo de bajos recursos y que tienen 

en común esta forma tan peculiar de proporcionar el pecho al niño. Aunque en un 

estudio realizado por Riquer, (1996) en donde observó el cuidado infantil y la 

dinámica doméstica de familias de bajos recursos en México, y donde la madre 

trabajaba de manera remunerada. Encontró algunas prácticas distintas a las 

mencionadas anteriormente, a pesar de que eran familias migrantes a la ciudad. 

Una característica significativa que identificó, se refiere al amamantamiento y Ja 

ablactación. Puesto que se trata de mujeres de origen rural, que tuvieron madres 

que amamantaron a sus hijos durante seis meses y algunas hasta más de 18 

meses, mientras· que ellas Jo hicieron en promedio de cuatro meses y medio y 

empezaron más temprano Ja ablactación (hacia los dos meses y medio, mientras 

sus madres Ja iniciaban hacia el cuarto mes) Coincidiendo con otros estudios 

sobre este tema (Leslie, 1989 y Pérez-Gil, 1992; cit. En: Riquer, 1996), 

encontraron que la alimentación mixta desde temprana edad parece ser la 

tendencia dominante entre mujeres de escasos recursos en Jos últimos años. Esto 

Jo asoció con el papel de Ja madre trabajadora, en particular del trabajo asalariado, 

puesto que esto les permite tener más acceso a Jos servicios de salud y por Jo 

tanto buscan un mayor beneficio en el desarrollo de sus hijos . 

Ahora bien, si bien es cierto, que Jos recién nacidos ya vienen con ciertas 

estructuras organizadas y que están predispuestos a poner atención a Ja cara 

humana y a buscar proximidad, confort y nutrición de sus cuidadores también es 

cierto que existen diferentes patrones culturales en cuanto al cuidado y estilos de 



crianza. Tales patrones transmitirán. de. diferente forma tanto el aspecto emocio~al. 

como una serie de valores, costumbres que llevaran al individuo a. construir su 

individualidad de cierta forma. 

De ahi que no sea tan claro el aspecto universal del enlazamiento de 

características específicas del ambiente de crianza temprana como.,"estable, 

continuo de amor y de una relación mutuamente agradable con la madre o.la · 

figura materna". (Méndez, 1998, Pág. 35) 

Por otro lado, existe el supuesto de que es esencial para la salud mental 

que el infante experimente calor, intimidad, y continua relación con la madre, en 

donde ambos encuentran satisfacción. 

Algunas investigaciones se han centrado en la validación de las cualidades 

particulares que tienen repercusiones para la salud mental. Estos estudios se han 

enfocado a los adultos, que juegan el rol de cuidador, en Jos patrones de crianza, y 

en la responsabilidad de la deprivación temprana. Por ejemplo Tizard, (1974, cit. 

En: Méndez, 1998) condujo un estudio longitudinal con niños que habían pasado 

mucho tiempo de su infancia (aprox. 4 años y medio) en instituciones donde 

fueron adoptados. A pesar de las diferentes experiencias en la vida de estos 

niños, se encontró evidencia de que en algunos aspectos, Jos efec:ps.de la 

deprivación materna temprana eran irreversibles. 

Por otro lado, observaciones realizadas por Kagan y Kfein (En: Shaffer, 

op.cit.) en un grupo de niños guatemaltecos que habitaban en una aldea india 

situada en una zona montañosa y aislada del país, reveló la discontinuidad en 

cuanto a experiencia y marcó la vida de estos niños, a pesar de que 

permanecieron todo el tiempo en sus hogares. La falta de uniformidad procedía 

aquí de las prácticas de crianza que se encontraron en dicho poblado. Durante la 

lactancia, los niños permanecían la mayor parte del tiempo en el reducido y oscuro 

interior de su choza, donde en muy pocas ocasiones se les dejaba gatear por el 

suelo, rara vez se les dirigía la palabra o se jugaba con ellos (aun cuando 

permanecían siempre con la madre) y donde contaban con pocos objetos con qué 

jugar. Cuando la madre iba al mercado, les dejaba fuera de la choza, expuestos al 

sol, al aire, y al polvo. Las observaciones realizadas con estos niños pusieron de 
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manifiesto un alarmante cuadro patológico: se movían poco, eran asustadizos, 

apenas sonreían y permanecían extraordinariamente quietos. Muchos de ellos no 

se volvían hacia el Jugar donde partía un sonido, nr son'refan. o balbuceaban 

cuando se les dirigía Ja palabra. Las pruebas psicológicas aplicadas demostraron 

un gran retraso a finales del primer año de vida. Sin embargo, este cuadro 

depresivo se reveló como muy poco predictivo acerca del ulterior desarrollo. En el 

segundo año de vida, estos niños fueron capaces de caminar, abandonaban Ja 

choza y comenzaban a participar en Ja vida exterior. La 'cuantía de experiencias 

disponibles aumentaba ampliamente y poco tiempo después el lactante apático, 

indiferente y relativamente incapacitado se transformaba en un niño activo, alegre 

e intelectualmente capaz. 

Este estudio muestra que el retraso durante el o Jos dos primeros años de 

vida es reversible y que las experiencias precoces, por drásticas que sean de 

momento, no ocasionan forzosamente pautas de comportamiento que no puedan 

ser después modificadas. 

Otro punto de importancia en Ja deprivación de estimulación es que se 

consideraba que Jos niños, en especial los de bajos recursos, carecían de esta 

estimulación y que por tanto sufrían un cierto retardo en el desarrollo. Este 

postulado no es tan cierto, como lo ha dejado ver Ja investigación citada .. 

El problema de estas investigaciones reside en el hecho de que las: 

inferencias globales descuidan el contexto cultural particular en~~deiej~ ~fianza 
del niño se incrusta, y Ja definición cultural de salud mental y pslcol.Ógica que se ha 

asumido en Ja investigación. · :e;:'; .. 
'',2.·-

En un estudio transnacional sobre las actitudes de lospadres:tiacla los 

hijos, realizado por Hoffman (en Méndez, 1998) se encontró que 1.ós padrEl~ de EU 

le dan mayor importancia al niño, en cuanto a que "llegue a ser ·una buena 

persona", siendo "independiente" y que tenga "autoconfianza". En contraste, en 

paises como Turquía, Filipinas e Indonesia, donde la contribución económica de 

los niños tiene un gran valor, los padres asumen una diferencia con los mayores y 

ponen énfasis en la "obediencia". Esto es, los padres de estas dos sociedades ven 

las necesidades del niño de diferente manera. Por ello, es necesario analizar la 
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construcción del niño tomando en cuenta que este desarrollo estará mediado por 

el juicio acerca del proceso de adaptación cultural y por un ajuste social. 

Desde la investigación transcultural podemos advertir la necesidad de situar 

formulaciones como las de Shaffer (op.cit.) y Stern (op.cit.) que, como lo indica 

LeVine (1990), son de caracteristicas observadas en las madres de clase media 

blanca de EU y no pueden ser consideradas como universales. 

El problema con la infancia estriba en si la cultura juega un rol central en 

ella o es un asunto supeditado a la biología. Como lo menciona Cole (1992)." .... /a 

cultura no se formula en una relación dicotómica a Ja biologfa; más bien, la 

creación y uso de cultura se toma la caracterfstica biológica distintiva de nuestra 

especie. Pero diferencia/mente, la forma de nuestra crianza es· nuestra 

naturaleza ...... " ( en Méndez, 1998, Pág. 39) 

Con las investigaciones vistas arriba, es notable la importancia cultural 

. dentro de la construcción de la subjetividad, es por ello que se tiene que tener 

élara la diferencia cultural del individuo. 

En las diferentes culturas existen formas específicas de criar y cuidar a los 

hijos, y por lo tanto la construcción del si mismo en cada pequeño, así como de su 

entorno social va a ser distinto. En algunos estudios transculturales, toman en 

cuenta el contexto social en el que se desenvuelve el pequeño y las posibilidades 

sociales a las que está sujeto. Es por ello que en el siguiente apartado mencionó 

dos estudios que dan cuenta de la construcción social del niño en diferentes 

ambientes. Específicamente abordo los estudios realizados con niños de la etnia 

mazahua. 

3.2 PRACTICAS DE CRIANZA Y EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS 

MAZAHUAS 

Un segmento de los patrones de crianza que ha llegado a ser foco de 

interés en investigaciones sobre cuidador-infante, es la interacción cara a cara ya 

que esta situación puede construir la capacidad del desarrollo cognitivo y 
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emocional de los pequeños. Además es como el niño aprende el lenguaje de la 

expresión emocional, de los otros y de él mismo. 

Algunas investigaciones enfatizan que el desarrollo del infante está 

mediado por patrones de interacción, de crianza, de costumbres, etc .. de c.ada 

cultura en especifico y que éstas serán fundamentales en la constitución· del 

individuo. Y éste a su vez, será reproductor y constructor de la.cultura. 

Otro de los aspectos que influirán en el desarrollo y constitución del infante¡, 

es el cambio de una cultura a otra diferente. Es decir, en lo referente a las .familias 

que cambian de su lugar de residencia, que generalmente se presenta déf campo 

a la ciudad o de un país a otro; en otras palabras, se refiere a)as familias 

migrantes e inmigrantes. 
'. ·- .. . . 

Cabe mencionar que el desarrollo del infante no es propio sólo ·de la madre, 

ni que el estilo de crianza de la vida occidental es universal sino que éste varía de 
" : .·· '· .. ·:.•· ··: 

cultura a cultura, y que también va a cambiar si es que se cambiá de una cultura a 

otra, lo cual influirá en la constitución del Infante. 

La comparación transcultural sobre las diferencias en el contexto social 

pueden confundir. En tanto se les deje sólo como descripciones de las diferencias, 

y en tanto no se tomen en cuenta los procesos simbólicos que se llevan a cabo 

. dentro de cada cultura que influirán consecuentemente en la conducta interactiva. 

(LeVine, 1990) 

Le Vine (1990) es el primer investigador que se ha interesado en las 

descripciones y análisis en el estudio de la interacción madre-hijo en diferentes 

culturas y desde la posición etnográfica. Analizó un estudio comparativo entre los 

Gussi de Kenia y la clase media de Boston y concluye que los padres construyen 

ambientes de aprendizaje para sus hijos que promueven la adquisición de 

habilidades y virtudes valorados en su comunidad. Los padres y la comunidad, de 

acuerdo con los modelos culturales locales, esperan que el niño desarrolle una 

capacidad para la autonomía mayor en algunos dominios y menor en otros. 

Además sugiere que el ambiente esperable en términos del niño, varía de una 

cultura a otra y de un período histórico a otro dentro de la misma comunidad. Las 

costumbres de cuidado del infante y el niño tienden a preparar psicológicamente al 



niño para la participación social en un orden social existente que genera 

expectativas especificas; en la medida que el orden .social cambia, en esa medida 

lo hacen las expectativas, y después de un re~agb{las prácticas de 'crianza 'del 

niño cambian en concordancia. · ·: . · : · 

Un ejemplo es la investigación realizada por D~igado-Gaitán (en Greenfield, 

1994) quienes analizaron la socialización tempra~a d~ niños' pro~erÍientes de 

familias migrantes mexicanas en EU. Su observación la lle~aron a cabo en los 

hogares de las mismas. Tomaron como base dos generaciones diferentes de las 

familias migrantes. El análisis de la socialización la presentan en tres apartados: 

La primer generación que asistían a escuelas en Carpintería, California, cuando 

estaban segregados; los padres inmigrantes, educados en México, y sus hijos 

asistían a la misma escuela en Carpintería, después de programas especiales de 

la educación formal para latinos que estaban implementados, pero principalmente 

con la organización comunitaria; y la misma familia emigrante después de la 

formación con la organización comunidad-escuela. Los dos últimos puntos 

representaron tres importantes experiencias educativas en esta particular 

comunidad -experiencias que son reflejadas en la interacción padres-hijos y, por 

lo tanto, en el desarrollo del niño-. Los resultados mostraron que los niños de la 

primer generación presentan una separación y una alienación cultural y lingüística 

en la escuela y en la comunidad. Esto se incrementó en la discontinuidad cultural 

del conocimiento social entre el hogar y la escuela. Aunque la mayoría de los 

padres pierden su lenguaje español, sus experiencias en la escuela y su 

educación continúa con la misma forma de aprendizaje del ambiente para con sus 

hijos. La mayoria trató de hacer congruente los valores de la escuela con el 

sentido de mantener su identidad con su propia cultura. 

Los inmigrantes y la primer generación de familias mexicanas deseaban 

que sus hijos se adaptaran satisfactoriamente. Los padres a menudo trataban de 

remarcar sus roles como agentes de socialización primaria. Además incluían el 

reconocimiento de la organización y construcción parental/comunitaria. Ellos 

deseaban que sus hijos aprendieran a ser respetuosos y cooperativos con la 

gente, tal como ellos aprendieron a participar en la sociedad de EU. Dentro de la 
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estructura de estas metas, aprendieron cómo extender sus patrones de lenguaje 

que incluía el aprendizaje en la escuela. En la. pi"imer generación, los padres 

. inmigrantes utilizaron sus nuevas formas de competenCia adquiridas para mejorar 

el aprendizaje de los niños acerca del medio ambiente. 

En cuanto a los cambios de valores, se increme~tó 1~'po~ibilidad de pérdida 

cultural en las áreas de respeto, interdependencia y l~~gJ~i~O-Esencialmente, el 
::, ,; :-.:,.,. -·:..,· : '1; ; 

respeto es valorado más que el mantenimiento del español eri las:familias de la 

primer generación. 

Los valores y prácticas tales como el respeÍ~.: interdependencia, y . el 

lenguaje español forman parte del cambio, puesto que existe un cambio histórico 

en las condiciones de la inmigración. Cuando los padres emigraron a Estados 

Unidos, la primer generación del grupo . en Carpintería se enfrentó con la 

discriminación social y las prácticas que relegaban a los adultos a trabajos de 

bajos salarios, en la agricultura y los separaban de las familias social, geográfica, 

y educacionalmente al forzar a los niños a continuar utilizando el español. Lo que 

hacía que también se segregara a los niños mexicanos, puesto que al utilizar su 

lengua de origen se les negaba el acceso a buenas escuelas y esto los obligaba a 

estar dentro de un aislamiento social. No obstante, los niños crecieron 

adaptándose a estas condiciones e ignorando el español y prefiriendo el inglés. 

Por lo tanto, el inglés llegó a ser el lenguaje dominante en los padres de la primer 

generación y vehículo para utilizarse e incrementarse en la segunda generación. 

Ahora bien, enfocándome al grupo indígena Mazahua, Paradise (1987) 

realizó un estudio en donde observó la interacción social y el desarrollo del sí 

mismo en el niño mazahua en el contexto del mercado. Aqui cabe mencionar que 

existe un trabajo elaborado por Hernández, (1996) titulado "Cuidado y salud en 

hijos de vendedoras ambulantes de la ciudad de México" y donde se argumenta 

que no se conocen las estrategias de las vendedoras ambulantes para llevar a 

cabo el cuidado de sus hijos así como las consecuencias que estos cuidados 

tienen en la salud de los niños. Y encontró que efectivamente, la madre es quien 

se hace cargo del niño cuando éste es menor de un año, pero que estando con 

ella existe un mayor porcentaje de enfermedades y accidentes, considerando que 
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el niño tiene que pasar mucho tiempo en Ja vía pública, exponiéndose a Jos 

contaminantes y Jos peligros de Ja ciudad. No obstante, argumenta que Jos tipos 

de cuidado infantil encontrados están relacionados con elementos culturales, ya 

que también encontró que Jos niños mayores se hacen cargo de Jos más 

pequeños, o bien existe un familiar quien Jos cuida. Aunque este estudio está más 

enfocado al aspecto de salud del niño, también da la oportunidad de ver que 

efectivamente existen estrategias que se relacionan con aspectos culturales y por 

ello hago mención del trabajo realizado por Paradise, quien investigó a varios 

grupos migrantes mazahuas en la ciudad de México por medio de la observación a 

distancia en las relaciones interactivas que las madres sostenían con sus hijos en 

los puestos ambulantes donde venden. Su propósito era demostrar que a pesar de 

los cambios aparentes y del contacto con una cultura distinta a la suya y la 

adopción del español como una lengua principal, existía una continuidad cultural 

necesaria para el retorno a sus comunidades por el carácter estacional de la 

migración. Esta continuidad cultural la explica a partir del proceso de 

transculturación que permite que los niños construyan una identidad cultural a 

través de la experiencia con patrones tradicionales de la interacción social de cada 

día. Enfatiza que la migración temporal mazahua en el proceso de adaptación 

social y cultural en la Ciudad de México y en específico, en el mercado de Ja 

Merced, les permite mantener una conducta consistente con sus tradiciones en su 

vida diaria. Además que los migrantes regresan por períodos a su lugar de origen 

junto con sus niños, que observan y participan en su cultura. 

Una cualidad fundamental que observó en casi todas las interacciones de 

las mujeres mazahuas con sus niños en el espacio del mercado fue la autonomía 

o carácter separado de cada conducta. Entre mazahuas, el carácter .autónomo de 

participación en la interacción social puede ser detectado en las situaciones y 

conductas más comunes. Una mujer no divide su tiempo entre el cuidado de su 

hijo y las tareas que la ocupan, ya que lo hace al mismo tiempo. " ... Por instantes 

una mujer agarra a su hijo en su brazo izquierdo y arregla montones del producto, 

atiende a las marchantas y da los cambios con su mano derecha. Mientras que el 

bebé juega con su trenza, agita a su alrededor un juguete o avienta una pieza de 
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fruta, pero fundamentalmente se entretiene él mis~o." (P~~a~i~e, 19S2, Pág.2) 

Como vemos, una característica primordial de la interacción e~:qut3 ellos están 

juntos, pero cada uno está involucrado en sus propias actividades. Esta atención 

indirecta no i~plica separaciones físicas o emocio~~les~ :l~s mujeres no se 

distancian de sus hijos, ya que en algunas ocasiones la madre expresa su afecto 

por medio de la risa, el abrazo y besos. 

De este modo el bebé mazahua comienza a aprender y conocer la cultura a 

través del primer acercamiento con su madre, de la interacción constante, que a 

pesar de que realizan actividades autónomas e independientes, la madre siempre 

transmite la parte afectiva a su hijo, aunque no lo parezca ya que no existen 

intercambios verbales o de algún otro tipo. El bebé mazahua también aprende a 

involucrarse en las actividades de su madre, de tal forma que ambos cooperan y 

se coordinan en las mismas. 

También encontró un tipo de interacción que la denominó "daño 

físico/bromear'', es un juego porque los elementos de risa y diversión participan en 

esta interacción de juego. La autora considera este tipo de juego como 

complemento de estar juntos pero separados. Dice que es un aprendizaje que 

permite al niño experienciar. Esta experiencia interactiva temprana y su 

entendimiento son la oportunidad para desarrollar un yo social y cultural que le 

ayude a reinterpretar otras clases de interacciones negativas de juego/daño. 

Habla sobre situaciones donde no se ve a simple vista el juego, pero resulta 

ser finalmente un juego. Es decir, en algunas situaciones, como las agresivas por 

ejemplo, que en un principio podrían parecer contradictorias, después se vuelven 

juego. El aprendizaje que los niños desde pequeños realizan se obtiene a través 

de observación de las actividades de los adultos y de la copia. Desde pequeños 

aprenden a usar las herramientas de trabajo y el material que en el caso del 

puesto son el cuchillo y lo que venden: papas, nopales, cebollas, etc. Estas 

actividades se extienden al juego solitario. En éste generalmente "aprenden a 

hacer lo que es básico par su funcionamiento como un adulto". Por ejemplo, las 

niñas juegan con los rebozos poniéndoselos en diversas formas, entre ellas, en la 
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cabeza. Las niñas más grandes aprenden a cargar cosas en ellos a la espalda 0 

en el regazo. 

Paradise, (1987) también habla a.cerca del aprecio y respeto por los bebés y 

dice que este interés puede ser detectado en la obvia atracción de los bebés, tanto 

para los adultos como para los niños, ya que desean estar con ellos y cuidarlos 

con seriedad y respeto. Hay muchas indicaciones de que esencialmente los bebés 

son gustados como personas pequeñas que son, que se encuentran para ser 

disfrutables y divertidos. Habiendo experienclado interacciones definidas y 

organizadas por esta realidad social cultural, un bebé aprende como interactuar en 

referencia a ella y empieza a desarrollar un yo social y cultural acorde con ella. 

Cuando un niño alcanza la edad de 3 ó 4 años se empieza a perder esta 

apelación especial. No obstante, son precisamente los niños de esta edad y 

ligeramente más grandes, quienes parecen. ser consistentemente atraídos por los 

bebés. Su aprecio y forma de tratar a los bebés es especialmente tierna. Uno de 

los aspectos donde se ve el respeto haciél los.bebés es cuando muestran enojo, 

frustración y voluntarismo. , 

Para finalizar la investigación, Paradise explica que el aprendizaje 

interactivo tiene una base experiencia! directa y no depende del reconocimiento 

consciente:_ los principios de acción aprendidos representan un saber cultural que 

se constituye en idioma o estilo interactivo. Los significados que constituyen esta 

clase de conocimiento cultural son experienciados y entonces "actuados" como 

son, más que formulados explícitamente como ideas o creencias. Además es

improbable que los bebés y pequeños reciban al mismo tiempo cualquier otra 

instrucción verbal más formal. 

El estudio realizado por Méndez (1998), propone adentrarse en la 

comprensión de las formas de vida de la familia mexicana. con el propósito y la 

convicción de comprender las diferencias regionales, nacionales y universales de 

los procesos psicológicos. Tomando en cuenta que la construcción de la 

individualidad y subjetividad en la infancia (o self) no es algo con lo que se nace, 

sino que se toman como un proceso sociocultural que es creado, recreado 

indefinidamente. Esta co-construcción permite acercarse a los procesos 
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socioculturales y así poder diferenciar y comprender. las particularidades de Jos 

individuos. 

Lo que interesa es el ejercicio dE!I poc!erque se realiza en primera instancia 

no en términos de Jo que se dice al.niño ~in'o'de Jo que se hace a su cuerpo en 

prácticas específicas como la anrl'lent~C:iÓ~; hi'gi~ne, juego, ciclo sueño-vigilia, etc.; 

más allá de Jos discursos qÜe '10 :·padres 'puedan articular acerca de dichas 
'. '• ...... , ' . .-. ."., 

prácticas. Entonces, el· puntó 'más} relevante se inclina a indagar el modo 

específico de cómo se ~rtiéJia~'ci¡6'tí~sprá~ticas y cuál constituye su carácter 

predominante, así ~º~~!; e~a-rnin~r rni~uciosamente la distribución de ciertos 

sectores de. la pÓbÍ~~Íó~\{~~~s' ef~i::tos sobre el tipo e individualidades que 

producen.-. 

Este .estudio fue uria investigación de campo que se llevó a cabo mediante 

Ja obseí\Íación participante, cuyo foco fue la interacción de los miembros de la 

familia conel bebé .. Lo cual permitió introducirse en las actividades cotidianas 

reales de la familia en cuestión, con el objetivo de recoger información sobre las 

prácticas de crianza, incluido el lenguaje dirigido a los niños. Así también fue de 

importancia considerar la situación física y social en la cual participa el infante; es 

decir, donde ocurre la interacción, las personas interactuantes con el bebé, 

parentesco y edad. Los objetos infantiles, sean juguetes o instrumentos de y para 

uso del bebé, también se registró el escenario, contexto y episodios 

interactuantes. A partir de sus observaciones realizó una comparación con el 

trabajo de Paradise, considerando que el contexto en donde se llevaron a cabo las 

interacciones fue distinto y esperando encontrar diferencias en las relaciones 

llevadas a cabo dentro del hogar en comparación con la venta ambulante. 

Los resultados fueron divididos en diferentes apartados, relacionados con la 

migración de las señoras mazahuas que participaron en dicho proyecto, pero lo 

que interesa mencionar aquí es el apartado de interacciones, en el que se 

encontró que la interacción entre el bebé y la mamá durante el amamantamiento sí 

se dio, ya que observó que la mamá daba muestras de afecto, había juego entre 

ambos y sobre todo lo calmaba cuando lloraba o estaba molesto. En uno de los 
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casos que reportó, observó cómo la madre miraba detenidamente al bebé 

mientras lo amamantaba, le acariciaba. su cabecita, le quitaba pelusas de su 

cuello, después de un tiempo pasó al juego. Además, lo relevante para Méndez 

fue el hecho de que las madres mazahuas tuvieran interacción con sus hijos aún 

cargándolos sobre la espalda, ya que había ciertas posiciones en las que 

colocaban al niño para poder amamantarlo o bien jugar con él y entretenerlo. 

Méndez argumenta que el hecho de traerlos en la espalda no impide la interacción 

pues aunque no exista una interacción cara-cara hay una relación constante, 

manifestada a través del calor mismo de la madre. En cambio, en el trabajo de 

Ruth Paradise, se señala que las madres cuando amamantaban a sus hijos, 

platicaban con sus compañeras de vendimia o acomodaban su mercancía. Lo que 

se pudo constatar fue la relación de "juntos pero separados" que señala dicha 

autora. Esto significa que aparentemente ·están separados pero a la vez siempre 

están juntos, ya que aunque no exista un diálogo verbal o una interacción cara a 

cara, hay una relación constante manifestada a través del calor mismo de la 

madre~ Esto se relaciona con los trabajos de LeVine en donde habla de una 

diferencia cultural ligada a las creencias y a los patrones de relación entre 

individuos con normas sociales -la gente cuando habla entre ella, generalmente no 

se ve-. No obstante y que a sus hijos casi no les dirigen la palabra y cuando lo 

hacen no es cara a cara, los niños se convierten en miembros competentes de su 

cultura. 

Otra característica que se observó fue que la mujer mazahua expresa su -

afecto hacia su hijo contemplándolo detenidamente mientras éste duerme. Y no 

solamente cuando duermen, sino también en el momento del amamantamiento. 

Esta diferencia con el trabajo de Paradise se puede ligar a que la situación es 

diferente y por lo tanto la relación cuando están en la venia callejera, que cuando 

se encuentran en su casa. Se puede decir entonces que esto es una expresión 

afectiva en donde las palabras no tienen cabida y donde la cercanía corporal con 

la madre resulta más trascendente que la voz. Otro momento interactivo es 

durante el baño del bebe, a veces se pone a juguetear con el agua o algún objeto, 

o el mismo jabón. Otra similitud con el estudio de Paradise es que cuando los 
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niños comienzan a desplazarse por sí mismos, aquí les permiten que se alejen y 

se muevan con libertad; no implica que se desatiendan de ellos; ellas están a la 

vez en la venta y en el cuidado del niño. Se sugiere que en la situación de venta 

es más probable que la madre esté al pendiente del pequeño, mientras que en 

·este estudio se observó que pueden ser otros (hermanos, vecinos, padre)· En las 

familias que estudió encontró sólo un caso, en el que exisien __ hermanos 

mayorcitos, ellos son quienes por momentos se encargan de cuidar al bebé y 

sobre todo en el caso de una niña, esto se remite a que tal vez esta tarea se ligue 

al rol social ya que es mujer y tiene que ayudar más a su mamá. Ahora bien, 

también encontró que en la vecindad siempre hay niños corriendo, juga~do fútbol, 

generalmente en grupos. A Jos niños pequeños se los ve, se les acercan, si tienen 

edad suficiente para soportar el peso del bebé, lo cargan, lo hacen reír, luego: lo 

dejan donde estaba y regresan a jugar. Por ello recalcó que es en este momento 

cuando los niños pequeños se van introduciendo en el marco de las· relaciones 

interpersonales con sus vecinos. Y no solamente los niños, sino tamb:ién. los 

adultos que se acercan e interactúan con el bebé. Los niños al estar d~ntro de 

·éste medio de interacciones constantes, van creando y construyendo formas de 

conducirse como el participar en una actividad o en un juego junto con los otros 

niños. 

Dentro de este medio social, el bebé ·aprende a desenvolverse e interactuar 

con los otros y a manejar diferentes situaciones; por ejemplo, el saber defenderse, 

ser activo en tanto que aprende a propiciar interacciones, saber manifestar enojo, 

alegría, y demás sentimientos hacia los !:,iros. 

Por último, encontró que la interacción del padre con el bebé, es más 

directa pues el padre también participa en la crianza de los hijos y no solamente 

interactúa siendo cariñoso y juguetón después que regresa de trabajar. como lo 

era antaño. Además, se observó que cuando ambos padres trabajan juntos hay un 

reparto de actividades: mientras la madre prepara la comida, hace el quehacer; el 

esposo se encarga del cuidado de los hijos. 

De esta manera vemos que " ... el desarrollo del sí mismo y la internalización 

de lo social y el conocimiento cultural está representado por la generalización de 
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problemas culturalmente definidos, con la ayuda . di!'. inst11.1meritós a los que 

fácilmente pueden acceder, y construyen, a pártir de lo que han recibido, nuevas 

soluciones en el contexto de la actividad socioC:uti~ral. Es por ello que en el 

siguiente apartado abordo las relaciones que el niño establece con otros miembros 

de la familia y con sus iguales, con el fin de ampli~r cómo contribuyen al proceso 

de socialización del infante. 

3.3 LA RELACIÓN ENTRE IGUALES Y OTROS MIEMBROS FAMILIARES 

COMO OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

·soCIALES 

El desarrollo cognitivo del niño, está inmerso en el contexto de las 

relaciones sociales, los instrumentos y tas prácticas socioculturales. Las prácticas

sociales que apoyan el desarrollo del niño se relacionan con valores y actividades 

que, en esa comunidad. se consideran importantes. 

Rogoff (1993) menciona que el desarrollo infantil implica la apropiación de 

los instrumentos y habilidades intelectuales de la comunidad cultural que rodea al 

niño y habla acerca del concepto de participación guiada, en el cual plantea que 

tanto la guia como la participación en actividades culturalmente valiosas son 

esenciales para considerar al niño como un aprendiz del pensamiento. La 

participación puede variar, ya que los niños o sus cuidadores son responsables del 

modo en que la guia se organiza. Los procesos de participación guiada se basan 
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en la intersubjetividad: los niños comparten los centros de interés y los objetivos 

con los compañeros más hábiles y con los iguales que los estimulan a explorar y 

superarse. Gracias a la participación guiada, los niños adquieren una comprensión 

y una destreza cada vez mayores para hacer frente a los problemas de su 

comunidad. 

En muchas culturas, la importancia de la interacción entre niños, es todavia 

mayor que en sociedades de clase media. En muchos grupos sociales, el cuidado 

de los bebés y de los niños más pequeños es responsabilidad de otros niños que 

tienen entre 5 y 10 años (Whiting y Whiting, 1975) Los niños pueden pasear con 

un hermano o un primo pequeño colgado de la espalda o de la cintura para que se 

entretenga viendo jugar a otros niños y observando o escuchando lo que sucede 

en la comunidad. Si el pequeño tiene hambre, el cuidador puede volver a donde 

esté la madre para que le dé el pecho. Los adultos supervisan a los niños que 

cuidan a otros más pequeños, pero son éstos los que tienen la oportunidad de 

entretenerlos. 

El hecho de que sean niños los que se encarguen del cuidado de sus 

hermanos proporciona a éstos unas oportunidades intelectuales especiales, sobre 

todo en las comunidades en que esta forma de organización es algo habitual. 

En todo el mundo, los grupos de niños, por lo general, están conformados 

por niños de distintas edades, esta mezcla lleva consigo varios beneficios, como 

por ejemplo la oportunidad de practicar la enseñanza y la crianza con niños más 

pequeños, y la posibilidad de imitar y desempeñar papeles sociales con niños más 

mayores (Whiting y Edwards, 1988; Whiting y Whiting, 1975; en Rogoff, 1993) 

La evidencia transcultural parece mostrar que la importancia de los iguales 

puede ser debida a su disponibilidad y a los distintos niveles sociales y de 

experiencia que representan. La interacción entre iguales puede proporcionar al 

niño la oportunidad de desempeñar papeles sociales, así como de observar a 

compañeros más cualificados que suelen ser más disponibles que los adultos. 

También los niños más pequeños pueden tomar a otros niños como 

modelo. Puede ser que lo excepcional y valioso de la interacción entre iguales sea 

precisamente la ausencia de control externo, la libertad para jugar con las propias 



74 

reglas, haciendo variar las metas de la actividad de un momento a otro, algo que 

es peculiar y muy valioso en· situaciones de interacción entre iguales. 

El juego parece ser importante en el desarrollo de conductas nuevas y 

adaptativas, así como en la socialización. y en la práctica de destrezas ya 

adquiridas. El juego proporciona al niño práctica en la creación de secuencias 

poco usuales de pautas.· de conducta; simula aspectos de la actividad ajena al 

juego con un menor riesgo de fracaso y una menor frustración ante 

acontecimientos imprevistos. El juego hace que los jugadores sean sensibles al 

mundo que les rodea, percatándose de detalles y posibilidades irrelevantes de las 

cosas o los acontecimientos. El juego puede preparar a una persona para darse 

cuenta de cuando se le presenta la oportunidad de resolver un problema y 

resolverlo de un modo organizado y flexible. 

De este modo los iguales pueden desempeñar papeles importantes, que los 

adultos raramente toman en consideración en el juego o en aproximaciones 

distendidas al trabajo de los niños. La interacción entre iguales puede fomentar la 

exploración y la imaginación sin que exista un objetivo inmediato, lo que a largo 

plazo puede llevar a aportar soluciones ingeniosas ante problemas imprevistos. 

Los iguales pueden motivarse el uno al otro y canalizar las elecciones de las 

actividades. 

No obstante, que cuando el cuidador del pequeño es una persona adulta, el 

juego se convierte en algo un poco más guiado, ya que al adulto le cuesta más 

trabajo participar en el juego de los niños pequeños. Es más común que entra. 

iguales los niños tomen papeles sociales de adultos, que los adultos tomen 

papeles de niños pequeños. Aún más interesante resulta el hecho de que el 

cuidador del pequeño sea una persona ajena a su cultura, ya que en la interacción 

participan dos culturas diferentes, dos formas distintas de prácticas de crianza. 

Habia mencionado más arriba que en el proceso de socialización de los 

niños mazahuas, también se puede llevar a cabo un proceso de enculturación, ya 

que sus madres son migrantes en la ciudad y han adoptado ciertas pautas que se 

generan dentro de la ciudad, pero sin olvidarse del todo de las prácticas 

mazahuas. Cómo es que el niño va a asimilar y se va a apropiar de dicha cultura. 
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Que como diría Rosaldo (1991) no seria ni totalmente mazahua, ni totalmente 

citadina. Y sobre todo es interesante indagar cómo se lleva a cabo el proceso de 

socialización del niño cuando éste recibe atenciones y cuidados durante el primer 

año de vida, de una persona que no pertenece a su cultura y que trae consigo una 

forma distinta de interactuar con los pequeños. Es precisamente, este tópico el 

que abarco en la presente investigación, cómo es que yo, como observadora 

participante, influyo dentro de la cotidia11idad de la familia mazahua y en específico 

dentro del ámbito laboral de la madre; así como en la apropiación cultural y el 

proceso de socialización del niño mazahua. Ya que el haberme involucrado en el 

cuidado del niño, hasta el grado de ser la NANÁ debió ser importante para 

determinar la forma en que el niño mazahua se apropia de ambas culturas 

sintetizándolas. 

Por ello creo que s_eria interesante hablar acerca de lo que significa la 

enculturación, como la adopta Le Vine (1990) que tiene que ver con la forma en 

cómo una persona se incrusta en cierta cultura, pero también hablar acerca de lo 

que es la apropiación cultural de la cual habla Tapia (1994) y cómo se da en las 

mujeres estudiadas y sus hijos. 

3.4 LA APROPIACIÓN CULTURAL 

La diversidad de culturas que existen en determinado país da una idea de 

que existen muchas formas de pensamiento y comportamiento dentro de él, es 

decir, a pesar de que en nuestro país somos mexicanos, hay en. él muchas . 

culturas indigenas que aún conservan sus rafees y costumbres y por ·ello vemos 

que actúan de manera distinta en relación con los demás 

No obstante, vemos que existe un contacto continuo de las diferentes· 

culturas en un determinado lugar, es el caso de la Ciudad·de.'Mé~i~6.;~sta, 
considerada como una cultura citadina que tiene caractefr~ti~~sJ'disti,;ía~~-;~ ¡~; · 
culturas indígenas y que obviamente va a influir en ta~form~ de

0

vld~.de '1()s. 

indígenas que migran a la Ciudad en busca de nuevas Óporturiid~de;. Aunque 
, _. ___ ,_ ., .,·.-·, .·.- .,_ ., . '· 

debemos comprender que existen cambios socloculturale·s dentro' de. los grupos 
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indígenas, éstos no los debemos entender bajo el supuesto de evolución interna 

de una cultura y mucho menos tratar de explicar las transformaciones que 

experimentan uno o ambos grupos que se encuentran en situación de contacto. 

En tales circunstancias, la conjunción de dos sociedades distintamente 

estructuradas en un mismo territorio lleva ineludiblemente a una integración local, 

regional o nacional, en donde los grupos que permanecen en contacto establecen 

relaciones de interdependencia que los obligan a actuar como· una unidad. 

Es precisamente aquí donde retomo el concepto de apropiación cultural, el 

cual se refiere al fenómeno mediante el cual el individuo se apropia de la cultura 

de la sociedad en que se desenvuelve (Larroyo, 1979; cit. En: Tapia Uribe; 1994, 

Pág. 19) 

Conceptualmente, la apropiación cultural se tiene que delimitar de manera 

inicial como un conjunto de mediaciones a través del cual los consumidores de 

productos culturales negocian los significados de estos productos ajenos, se trate 

de metáforas, explicaciones, nuevas categorías y conceptos. 

El proceso de apropiación cultural como esencia del proceso educativo fue 

prácticamente minimizado o eliminado de la investigación educativa, a pesar de 

que la incorporación de su análisis contribuiría a explicar mejor el papel de la 

educación, escolarizada y no escolarizada dentro de los procesos políticos y 

económicos. 

Los espacios locales íntimos son las comunidades de referencia y de 

producción de sentido, como lo señala Bonfil (cit. En: Tapia Uribe, 1994) -

refiriéndose a grupos étnicos- les ha dado continuidad histórica como grupo y les 

ha permitido crear ciertos vínculos de identidad distintiva; y asumirse " ... como una 

unidad política (real, virtual, presente o pasada) que tiene derecho exclusivo al 

control de un universo de elementos culturales que consideran propios." (Pág. 25) 

"Los problemas de negociación de significados no son ni psicológicos ni de 

valorización económica, sino problemas culturales porque su aceptación o 

resistencia enfrenta valores, ya que implica la renuncia o la confirmación a un 

compromiso con una forma de vida y la negociación de una forma de ver el 

mundo, lo cual implica la discusión sobre los sistemas de justificación y de 
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legitimación de la perspectiva en cuestión, de la validez de nuestros 

conocimientos, pero también de nuestras creencias." (Tapia Uribe, 1994, Pág. 23) 

En el estudio realizado por Tapia (1994), describe cómo el cambio 

socioeconómico afeétó los contextos de cada niño que es criado en México, 

cuando sus madres han migrado a los Angeles y Chicago. El punto central es que 

las . comunidades mexicanas de generaciones de migrantes a los EU han ido 

cambiando, así como el medio ambiente del desarrollo del niño, particularmente 

en sus condiciones de salud, fertilidad, educación parental, actitudes familiares, 

prácticas de crianza y diferenciación por estatus socioeconómico. En dicho estudio 

observó la conducta materna de las mujeres en la comunidad de Tilzapotla, 

Morelos y donde la característica predominante es la migración hacia los Estados 

Unidos. Encontró que existe una gran influencia de Ja escolaridad materna en el 

desarrollo de la socialización cognitiva del niño, puesto que la madre quien había 

alcanzado un nivel escolar alto tuvo más interacción verbal con su hijo, lo cual 

permitió que el niño tuviera un gran avance verbal para el posterior desarrollo 

social y su participación dentro de la escuela. Estos resultados también indicaron 

que la adquisición por los niños de nuevas formas de competencia comunicativa 

en la escuela tienen influencia de la interacción padres-hijo en el hogar durante los 

años de escuela y antes. Lo cual no fue visualizado favorablemente por los padres 

puesto que su autoridad se veía desafiada por la demanda verbal de sus niños. 

Algunos padres consideraron esto y la carga económica de la escolaridad como 

un problema importante y son razones justas para no enviar a sus hijos a la 

escuela. 

El contexto social y cultural de la maternidad en, las familias mexicanas 

difiere del de clase media Americana, en cuanto a las diferentes maneras que 

tienen las familias de llegar a ser, como lo· muestra la literatura: Los mexicanos 

muestran más jerarquía por la edad y género, ·más ·énfasis sobre el respeto y 

obediencia, menos énfasis sobre independencia y separación durante la Infancia, 

menos distancia social entre las generaciones de adultos y un gran mantenimiento 

del vinculo familiar en todo el curso de la vida. Cuando los mexicanos se mueven 

a EU, están más orientados, interdependientes en relación con las tradiciones 
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colectivas y culturales. Su migración es frecuentemente parte de una estrategia 

familiar que involucra a todos los parientes, esto también es resistencia al cambio. 

En México la urbanización y la expansión de la escolaridad están 

cambiando los valores culturales, afectando la vida de la familia. Como se observó 

en el estudio de Tapia, (op.cit.), la escolaridad materna en la ciudad afecta las 

actitudes de la~· ~ujere~ hacia la relación de marido-mujer y padres e hijos, 

generalmente ·~;, u~~ dirección igualitaria. Esta tendencia puede ser pronunciada 

en éscenarios rurales. Asl, la cultura que los migrantes tienen con ellos es una 

. que está existiendo no solamente en sus nuevas casas, sino, en su ciudad de 

. origen.· 

Con esto, que,da claro que el concepto de apropiación cultural es acertado, 

. para· ser utilizado en la presente investigación, ya que permite hacer un análisis 

d~ cómo la madre mazahua se ha apropiado de la cultura citadina, de tal manera 

que utiliza y maneja algunos productos citadinos, que son reflejados en la práctica 

cotidiana y sus interacciones sociales, pero sobre todo en la crianza de los hijos. 

Aunque cabe mencionar que sus prácticas de origen mazahua no son relegadas 

puesto que hace uso de ellas. Lo interesante es ver cómo la mezcla de ambas 

culturas se ve reflejada en el desarrollo y la construcción social del niño mazahua; 

y sobre todo cuando existe una influencia directa del cuidador, perteneciente a la 

cultura citadina, que se hace cargo del pequeño durante el primer año de vida. Es 

precisamente aquí, donde mi papel como cuidadora y nana de los niños, así como 

de observadora participante se tornó importante y determinante en la realización 

del presente estudio. 

Le Vine ( 1990) se refiere a la adquisición de representaciones culturales, 

incluyendo representaciones del sí mismo, pero en el cual se requiere de algún 

conocimiento ontogénico, que consiste en el conocimiento antropológico y 

biológico. Por ello la enculturación y la representación del sí mismo son conceptos 

clave en la comprensión y la diversidad cultural en las experiencias tempranas del 

niño, de tal manera que se encuentren en el ambiente factores determinantes 

sobre la conducta posterior de la personalidad del niño. 
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Una población tiende a compartir un medio ambiente, un sistema simbólico 

de códigos y una organización a la cual se adaptan, sin embargo existen límites 

que son marcados a través de la creencia local de tal modo que se refuerzan los 

procesos de reproducción y comunicación, así como la propagación de conductas 

en una población específica, que tienen que ver con la manera de ser de los 

miembros que viven en su comunidad. ( Le Vine y Campbell, 1972) En otras 

palabras, la adaptación humana es en gran parte atribuida a la familia, la 

comunidad, etc., siguiendo modelos y normas prescritas culturalmente, como la 

reproducción, comunicación y otros dominios de la conducta animal. Los factores 

culturales en el medio ambiente interpersonal del niño tienden a mostrar 

diferencias en la experiencia social temprana. 

En un pueblo específico, los códigos de conducta abarcan no solamente 

reglas para regular la potencialidad de la conducta antisocial, sino también 

moldean la conducta virtual en la interacción cara a cara que concuerdan con los 

estándares de moralidad local. Esos modelos proveen metas próximas con 

parientes que adaptan la conducta social de sus hijos. En otras palabras, los 

padres quieren que sus hijos aprendan las virtudes y la moral de los estándares 

culturales, durante la infancia. Aunque los niños de diferentes culturas adquieren 

distintas estrategias y habilidades interpersonales, diferentes reglas de expresión 

emocional y difieren con los estándares de quienes evalúan su conducta. 

El proceso de enculturación es una meta corregida en donde el niño puede 

comportarse espontáneamente de acuerdo a las normas culturales en una 

sociedad en particular: si el o ella no lo hacen, los padres y otros proveen de 

correctivos como la retroalimentación, comprensión o la instrucción para facilitar la 

apropiación de las representaciones de acuerdo con los estándares culturales. 

Es, a partir de lo anterior que utilizo el concepto de apropiación cultural, 

para determinar cómo el niño mazahua va a construir su ser social en una cultura 

diferente a la suya; considerando que la madre, como migrante ya se ha apropiado 

de algunos aspectos de la cultura citadina, pero aún conserva algunas costumbres 

mazahuas. Por ello, en el siguiente apartado, hablo acerca de la metodologfa que 
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seguí para llevar a cabo el presente estudio y sobre todo de las dificultades con 

las que me encontré al hacer un trabajo y un escrito d~ corte etnográfico. 



CAPITULO 4 

METODOLOGIA 

81 

Dentro de una determinada sociedad hay muchos círculos o capas 

diferentes de conocimiento cultural. Esto es especialmente cierto para las 

sociedades industriales con su compleja división del trabajo, multiplicidad de 

estilos de vida, diversidad étnica y comunidades marginales; y las subculturas y 

perspectivas que mantienen esas divisiones sociales. 

Cualquier investigación social que toma la forma de observación 

participante, implica participar en el mundo social de las personas, cualquiera que 

sea su papel, y su reflexión sobre los efectos de esa participación. Se dice que la 

observación participante es la herramienta por excelencia de la etnografía (Lutz, 

1981, cit. En: Hammersley y Atkinson, 1989)}. Como participantes en el mundo 

social también somos capaces de observar nuestras actividades <<desde fuera>> 

como objetos en el mundo. Con ello quiero decir que, no podemos negar la 

participación que se tiene como investigador; y sobre todo debemos tomar en 

cuenta la relación que existe entre observador y persona observada, cómo uno 

actúa en relación con ella, y ella en relación con el Investigador. 

La etnografía, como método de investigación social se funda en la 

existencia de una variedad de patrones culturales --ya sea dentro de una misma 

sociedad o entre sociedades diferentes- y en su relevancia para entender 

procesos sociales. La etnografía explota la capacidad que cualquier actor social 

posee para aprender nuevas culturas. y para alcanzar la objetividad a la que lleva 

este proceso. La tarea consiste en realizar descripciones culturales; cualquier cosa 

que vaya más allá de esto será rechazada por imponer simples categorías y la 

arbitrariedad del investigador sobre una realidad compleja. La centralidad del 

significado tiene como consecuencia que el comportamiento de las personas sólo 

pueda ser entendido dentro de un contexto. Por esta razón se debe estudiar el 

comportamiento natural de las personas, no se puede entender el mundo social si 

se estudian estímulos ar1ificoalcs a través de experimentos y entrevistas. 
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La etnografía no requiere de un diseño extensivo previo al trabajo de 

campo, como las encuestas sociales y los experimentos, la estrategia; incluso la 

orientación de la investigación pueden cambiarse con relativa facilidad, de acuerdo 

con las necesidades cambiantes requeridas por el proceso de elaboración teórica. 

Como cons~cuencia, las ideas pueden ser rápidamente comprobadas, y si son 

prometedoras se pueden llevar a la práctica. En este sentido la etnografía permite 

proseguir a través del desarrollo teórico de una forma altamente efectiva y 

económica. (Atkinson y Hammersley, 1989) 

En la presente investigación me he valido de las técnicas y pasos del 

proceso investigativo descritos por Corsaro (1981, 1989), en sus estudios sobre la 

'amistad infantil en guarderías'. Seguí en la medida de lo posible su propuesta, ya 

que nos ofrece la ventaja de obtener datos más apegados a la vida cotidiana de 

las personas, además de ser un método de interacción social no intrusivo. 

Además, como lo menciona Knupfer (1996), el trabajo etnográfico con 

niños debe estar libre de la figura de poder y autoridad, ya que puede haber 

problemas en la interpretación de la información obtenida en las observaciones. y 

sobre todo, el investigador debe saber entrar en el mundo infantil, considerando 

que en las diferentes culturas, existen formas particulares de interacción social. 

Asimismo menciona que la dificultad en el trabajo etnográfico con niños, tiene que 

ver con la dialéctica de participante-observador y por ello es importante establecer 

el punto desde el cual se va a observar, considerando que puede ser: una 

observación a distancia, una semiparticipación o bien una participación 

involucrada, lo cual se torna interesante, ya que se desempeña un rol especifico 

dentro de cada cultura. Y es precisamente aquí, en donde yo, como investigadora. 

también juego un papel de cuidadora del niño, lo cual mencionaré más adelante. 

El punto central de la investigación se basó en observar los episodios 

interactivos1 entre madre-hijo de indígenas migrantes mazahuas con el fin de 

indagar sobre el proceso de socialización en el infante, durante el primer año de 

vida, y las prácticas de crianza, incluyendo el leguaje verbal y no verbal. Del 

1 Los episodios inlcrac11\·os son •· ... secuencias de conducta que comic111;;111 con la presencia de dos o mús 
i111cract1m111cs en un úrea ccológic:i y que signifiquen el comienzo de una actividad entre los mismos." 
(Corsaro. l'J8 I :9) 
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mismo modo, traté de visualizar cómo se da el proceso de apropiación cultural y 

cómo se refleja en la construcción social del niño mazahua. Por ello, consideré 

que la edad de los niños debía ser de aproximadamente 12 meses de edad. 

Además, también fue importante el contexto o ambiente en que se desarrollaron 

las interacciones puesto que todas tuvieron lugar en el contexto laboral de la 

madre, es decir, en la Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua" A.C. y 

precisamente mi intención fue observar dichas interacciones en un contexto 

diferente a los ya observados por Méndez (1998) y Paradise (1987) 

ENTRADA AL CAMPO 

La investigación aquí presentada nace de un interés personal por saber y 

conocer más sobre las prácticas y costumbres de una cultura diferente a la que yo 

vivo, en particular, me interesó saber sobre los estilos de crianza y la manera en 

que se relacionan e interaccionan madre-hijo en el primer año de vida (Stern, 

1981; Shaffer, 1979) Por ello, el primer paso que di fue contactar al profesor Juan 

José Yoseff quien trabaja con grupos indígenas, particularmente con mazahuas y 

plantearle mi interés por hacer investigación con grupos indígenas y que estuviera 

relacionada con los niños. Él me habJó sobre su proyecto de investigación 

relacionado a la socialización de niños mazahuas y me agradó la idea, por lo que 

me integré y empecé a revisar material bibliográfico relacionado con los estilos de 

crianza y la cultura mazahua en particular. 

Como segundo paso fue la entrada al campo, la cúal fue particularmente 

sencilla, ya que no tuve la dificultad de buscar población y empezar a hacer 

contactos puesto que la población estaba determinada, ya que el profesor tiene 

contacto con un grupo de indígenas mazahuas que radican en la ciudad de México 

y con los cuales ha trabajado en diversas ocasiones. Es preciso mencionar que 

algunas de las señoras que laboran en la Cooperativa Artesanal "Flor de 

Mazahua", (lugar donde se llevó a cabo mi estudio) ya han participado en 

diferentes investigaciones. Una de ellas fue la investigación de Méndez Soriano 



( 1998). Y ésta investigación se derivó de un proyecto sobre nutrición en la 

población de la Cooperativa Artesanal "Flor.de Mazahua". El profesor Yoseff fue 

mi principal informante ya que me habló acerca de. las señoras que integran la 

Cooperativa, de algunas de sus creencias y costumbres, estilos de vida, etc. Esto 

me llevó aproximadamente 4 meses antes .de ingresar al Taller. La entrada al 

campo es un proceso continuo de establecimiento y desarrollo de relaciones; no 

sólo con las personas de mayor jerarquíá, sino también con otras personas menos 

poderosas. (Corsaro, 1988) En fecha 15 de septiembre de 1997 fue la primer 

visita a la Cooperativa Artesanal, en ella fui presentada a las señoras como la 

persona quien les ayudaría a cuidar a sus hijos mientras ellas trabajaban. La 

presentación fue realif'.ada por mi segunda informante, quien era la persona que 

llevaría a cabo el proyecto sobre nutrición, de nombre Guadalupe. Ella fue la 

en.cargada de presentarme con las señoras que laboran en la Cooperativa, 

principalmente con la Presidenta, que en ese entonces era la Sra. Antonia Paulina, 

y quien a partir de entonces fue la informante clave (Taylor, 1987) dentro del taller, 

ya que acudía a ella cuando me surgía alguna duda con respecto al 

funcionamiento del taller o bien con relación a las demás señoras. 

De esta manera comencé las visitas a la Cooperativa Artesanal "Flor de 

"Mazahua", ubicada en la calle Carlos Pereyra # 113 Col. Viaducto Piedad, en la 

Ciudad de México. 

La primer visita se enfocó primordialmente a la presentación, Guadalupe 

fungió como mi guía y sobre todo como el lazo de unión con las señoras que 

trabajaban en la Cooperativa. En el primer encuentro tuvimos que esperar un 

poco, (aunque también ocurrió en visitas posteriores) ya que al momento de llegar 

a la Cooperativa, aún no se encontraban las señoras. Por tal motivo me mostró la 

casa, la cual es de dos pisos, al entrar subimos las escaleras para llegar al primer 

piso, ahí se encuentra el espacio donde ellas pasan la mayor parte del tiempo y 

donde se encuentra la materia prima y las máquinas de coser con lo cual realizan 

su trabajo; en una palabra es el Taller. Después me mostró la parte de la cocina, 

que se encuentra en la planta baja, al fondo. Seguimos con las instalaciones del 

CAM (Centro de Atención a la Mujer), que también se encuentran en el primer 
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piso, pero al fondo de la casa. Sobre ese mismo espacio, se encuentran unas 

escaleras que llevan a la azotea y en donde se encuentra un cuarto de 

aproximadamente 3x3mts y los lavaderos. Esta visita me sirvió sobre todo para 

conocer el lugar y el espacio en el cual iba a trabajar. De hecho, algunos de los 

espacios son importantes y significativos ya que fueron el contexto en donde se 

llevaron a cabo algunos de los episodios interactivos. Creo importante mencionar 

el cuarto que se localiza en la azotea, porque era el asignado para el cuidado de 

los pequeños. En este cuarto había muy pocas cosas, y lo que había pertenecía a 

la Sra. Lucía Paulina Mondragón quien es hermana de la Presidenta y quien por 

algún tiempo estuvo viviendo ahí. A simple vista pude observar algunas bolsas de 

nylon colgadas de la pared y que contenían ropa; También había un petate y 

cobijas, además de algunos juguetes, una mesa pequeña y sillitas de color 

anaranjado. Como lo menciona Méndez (1998) a pesar de que viven en la ciudad, 

tienen estilos de vida Mazahua, es decir, de su pueblo. Una vez que conocí las 

instalaciones, regresamos al Taller, para entonces ya habían llegado algunas de 

las señoras. Fui presentada con la Sra. Antonia Paulina, la presidenta de la 

Cooperativa; con Lucía y Agustina, sus hermanas. Todo fue de manera informal, 

las señoras son muy sencillas y con la que tuve más conversación fue con la 

señora Antonia, quien estaba interesada en el papel que fungiría, puesto que, 

desde ese momento me denominó como la NANA de sus hijos. Además mi 

presencia les sería de gran ayuda puesto que al tener quien les cuidara a sus 

hijos, ellas tendrían mayor tiempo para la producción. Considerando esto, creo 

importante mencionar que fue un tanto difícil hacer etnografía y ser parte de la 

vida cotidiana de las mujeres mazahuas quienes me adoptaron como la NANA de 

sus hijos. Como lo menciona Briggs (1970), al principio me sentía extraña y no 

sabia si en realidad observaba lo que tenía que observar y además pensaba que 

mi involucración podría afectar los resultados del estudio, sobre todo en la 

interacción con los infantes, debido a que pertenecíamos a diferentes culturas. 

Por lo tanto fue difícil lograr comprender y entender su pensar, su actuar y su 

sentir mazahua. Con ello no quiero decir que logré sentirme mazahua sino que 

pude ver un panorama diferente al cual yo estaba acostumbrada en la cultura 
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citadina. Corsaro (1981) menciona que se debe trabajar mucho para rebajar el 

estatus como investigador y hacer énfasis sobre el propósito de involucrarse en la 

cotidianidad de las personas que se estudia. 

Al hablar con la Sra. Antonia supe que las señoras que acudían al Taller no 

eran muchas, aproximadamente eran siete las que .. eran constantes y había 

algunas que iban ocasionalmente. Esto provocó'que tuviéramos una reunión para 

determinar los días y el horario en el que ib~ ~ ~cudir altaller. La Sra. Lucía era la 

única señora constante y quien tení¡;¡ u.rÍ IJebé de 7 meses de edad, llamado 

Alfredo, por lo tanto ella cubría los requisitos para el estudio. Las demás señoras 

tenían hijos entre 2 y 3 año.s. y I~¿ qu1{cúbrían los requisitos para el estudio, no 

eran constantes. AÍ'.in así fungí coin~ ·5~ ~Úidadora. En general, la convivencia que 
'; . . • '.' '' · :.i -'.e·;·'~·.·, :-, :..;·+. ~ ;· 
tuve con Susan·a, Daniel, . Eloisa, y '.;Ramiro, quienes fueron un poco más 

constantes, se limitó entonces al cuidado y no a la instrucción en sí, planeada y 

sistematizada. Con algunos de los niños tuve la oportunidad de enseñarles cosas 

elementales, es el caso de Alfredo, eón quien llevé a cabo la estimulación y 

exploración de objetos, enseñarlo a gatear, a caminar, a pronunciar las primeras 

palabras, etc. Con Susana y con Daniel, mis actividades diferían un poco, aunque 

el contacto no era el suficiente, lo que me proponía con ellos era que a través del 

juego me dieran la pauta para conocer un poco más de su mundo, fomentar un 

poco más su imaginación y su creatividad. 

Mientras que, con Eloisa y Ramiro el contacto fue mínimo, más bien mi 

trabajo con ellos se limitó a ganarme su confianza, atraerlos hacia mí, y 

convencerlos de que "jugaran conmigo", en especial Eloisa quien siempre 

permanecía a lado de su madre, pegada a sus faldas, y considerando que fueron 

contadas las veces que acudió al taller, sólo en una ocasión accedió a estar 

conmigo en el cuarto de la azotea y lo que hice fue estimularla en lenguaje y 

conversación pues para la edad que tenía (1 año y medio) no hablaba, lo único 

que decía era mamá. Mientras que con Ramiro mi actividad fue cuidarlo para que 

no les pegara o mordiera a los demás niños. 

La Sra. Lucía propuso que mis visitas fueran dos veces por semana. De 

esta manera se estableció que los días de visita iban a ser los lunes y jueves 
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durante 3 horas aproximadamente. Todas estuvieron de acuerdo. La Sra. Antonia 

quedó en avisarles a las demás señoras y así no hubiera pretexto para no asistir al 

taller. Como lo menciono más arriba, desde este momento, la Sra. Antonia fue la 

informante clave en el curso de mi investigación. 

Durante mi estancia en el taller tuve la oportunidad de observar algunas 

prácticas de crianza que tienen las mujeres mazahuas con sus hijos, m1 

participación fue muy cercana, ya que uno de los papeles que desempeñé fue 

apoyar a las señoras en el cuidado de los pequeños mientras ellas trabajaban, por 

ello esta experiencia en la Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua" contribuyó en 

gran medida a la investigación realizada. Convivir y estar presente en las 

interacciones cotidianas que se llevaban a cabo en el taller fueron parte de dicha 

experiencia, por lo cual creo conveniente reportar uno de los casos, en los cuales 

describo y analizo el tipo de interacción que se llevaba a cabo entre uno de los 

pequeños y su madre. Este caso es el que reporto en la presente investigación. 

A partir de las notas realizadas, pude darme cuenta de toda una serie de 

interacciones y cuidados característicos de las madres mazahuas. En este caso lo 

que interesa analizar son cuatro grandes aspectos de interacción: 1) La 

interacción cara a cara, abarcando el amamantamiento, los juegos interactivos y a 

partir de ello, lo que significa la motivación al lenguaje. 2) El cuidado del infante, el 

cual está relacionado con las prácticas o estilos de crianza que implementaba la 

madre en su vida cotidiana tanto en el contexto hogareño así como en el contexto 

laboral (que es la Cooperativa "Flor de Mazahua") Retomo este aspecto ya que 

considero que el cuidar y el atender a un infante dentro de un contexto 

determinado tiene que ver con las prácticas de crianza y costumbres que 

tradicionalmente se adquieren. En el caso que presento, lo que interesa es 

indagar la forma en que la madre implementa su práctica mazahua en el cuidado 

de su hijo dentro de un ambiente citadino. Dicha práctica la identifiqué mediante el 

cuidado hacia los peligros y las enfermedades, así como en la atención de sus 

necesidades. 3) La involucración por mi parte, ya que además de ser la 

observadora, también fui cuidadora del pequeño. De esta forma creo que resultan 

interesantes las diferencias que existieron entre las prácticas de crianza 
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implementadas por la madre mazahua y mi estilo de cuidado citadino, ya que de 

alguna forma influyeron en el desarrollo del niño. 4) Las interacciones que se 

establecieron entre el niño y otras personas, incluyendo sus hermanos, familiares 

y niños que acudían al taller. 

A partir de lo. anterior, creo conveniente mencionar algunos aspectos con 

relación a las características de los protagonistas de la presente investigación. 

Alfredito, es. el nombre del niño quien participó en el presente estudio. Es 

hijo de una de las señoras que laboran en el taller, su mamá es la Sra. Lucia 

Mondragón Paulino, él nació el 18 de febrero de 1997, es decir, contaba con 7 

meses de edad cuando yo ingresé al taller. 

Luis Alfredo, llé!mado así por su mamá y en honor al nombre de su padre, 

fue registrado hasta que cumplió un año de vida. Alfredo ocupa el último lugar de 

la familia, es el más pequeño y es producto de una segunda pareja de la señora 

Lucía, quien procreó tres hijos con su primer pareja, de los cuales la primogenitura 

la ocupa una niña de 12 años de edad, llamada Rosa; el segundo lugar lo ocupa 

un niño de 1 O años llamado Miguel y el t.ercer lugar lo ocupa una niña de 8 años, 

de nombre Victoria. Actualmente ellos residen en San Pedro Xalostoc, municipio 

de Ecatepec, en un terreno de su propiedad, en donde tienen construidos dos 

cuartos techados con lámina. La señora Lucía, permanece más tiempo en el taller 

Artesanal ubicado en Carlos Pereyra, #113 Col. Viaducto Piedad, y junto con ella, 

el bebé, Alfredo. Cabe mencionar que el papá del niño, no vive con ella, al parecer 

sólo estuvo algunos meses después del parto y luego la abandonó y no tuvo 

noticias de él. 

Es importante mencionar que la Sra. Lucia al permanecer por mucho · 

tiempo en el Taller y no contar con el apoyo de su pareja, tenía que recurrir a 

ciertas estrategias de cuidado del bebé. Aunque en algunas ocasiones, lo 

cuidaban sus hijos mayores, esto no siempre ocurría puesto que ellos asistían a la 

escuela. Por ello debo mencionar la ayuda que le proporcionó un objeto de origen 

citadino. que señalé en el capítulo anterior. La cuna, fue el objeto que utilizó para 

mantener al bebé cerca de ella mientras trabajaba. La cuna fue colocada 

aproximadamente a un metro de distancia de la mesa donde Lucy hacia su 
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trabajo, ahí lo acostaba mientras el bebé dormía; o bien lo sentaba cuando ya se 

sostenía y lo entretenía con algunos objetos, que podían ser desde juguetes hasta 

muñecas de trapo que ellas elaboraban. Este objeto le daba la posibilidad de 

tenerlo cerca y cuidarlo y no como comúnmente las madres mazahuas lo hacen. 

Es decir, cargarlo con un reboso sobre l<i: espalda. La cu.na le proporcionaba 

mayor movimiento y libertad para realizar su trabajo. 

Al conocer a Alfredito pude darme cuenta de que era ün niño muy simpático 

y además no era huraño, ya que permitía que cualquier persona lo cargara; esto lo 

sustento en la primer observación que llevé a cabo y en la cual me percaté de que 

el niño fue pasando de unos brazos a otros; en primer instancia. su mamá lo traía 

en brazos, cargado con una cangurera de color rojo, después pasó a los brazos de 

Lupita, mi acompañante, luego lo cargó Toñita quien es su tía, y finalmente, 

regresó a los brazos de su madre. Una de las cuestiones que llamó mi atención, 

fue el momento en que la madre se disponía a amamantar al pequeño, ya que en 

mi primera visita pude darme cuenta de que lo amamantó en dos ocasiones. Por 

mi conocimiento de sentido común, supuse que el bebé requería de su alimento 

por lapsos más seguidos por el hecho de que aún era pequeño y necesitaba de su 

leche para saciar su hambre. No obstante, vamos a ver que en el transcurso de 

mis visitas, esta práctica estaba asociada, no solamente a saciar el hambre del 

pequeño, sino también era utilizada para calmarlo cuando estaba inquieto. Como 

lo veremos más adelante, el amamantamiento, va a ser una de las prácticas o 

actividad clave en el .desarrollo del presente estudio. 

OBSERVACIONES Y NOTAS DE CAMPO 

Una vez que acordamos los días de visita, me comprometí a asistir lo más 

rápido posible, por lo que la segunda visita fue el jueves 18 de septiembre de 

1997, y es cuando comenzaron las observaciones y las notas de campo. 

La investigación tuvo una duración de 1 O meses, puesto que las 

observaciones se prolongaron hasta julio de 1998. 
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Aunque cabe mencionar que las visitas fueron 61 en total, de las cuales en 

9 ocasiones no se tomaron notas, ya que las señoras no acudieron al Taller. 

Pero ¿cómo se llevaban a cabo las observaciones y las notas de campo? 

Es preciso mencionar que cuando empecé a escribir mis primeras notas, no sabia 

exactamente qué era lo que tenia qué observar; así es que opté por hacer un 

diario de campo, igual al que propone el CONAFE para el Proyecto de Atención 

Educativa a Población Indígena (1999) Comencé registrando todo lo que 

acontecía durante mi visita, qué pasaba con las señoras, los niños, los visitantes, 

etc. Escribía todo lo que veía y escuchaba. Aunque me. valía de algunas notas 

pequeñas y al siguiente día lo reproducía y lo escribía en mi diario, el cual estaba 

capturado en un disguste 3 Yz para computadora~ Y misnotas incluían fecha, 

contexto en el que se llevaba a cabo el episodi~ 'y el ~·~pfsodio en particular, 

diciendo quién participaba. 

Corsa ro ( 1981 ) clasifica las notas, ctE!p~ndi~~d~: a que y quien se refiere. 

la nota teórica, cada una de.ellasccub~~,d~rtél'ot:lfetivo dentro del episodio 

interactivo. 

Aunque en la presente investigación no se utilizan todas las notas a las que 

se refiere Corsaro, en realidad fue una mezcla de ellas, ya que se utilizó una nota 

contextual, en la que describía el contexto en el que se llevaba a cabo. la 

interacción. Las personas quienes interactuaban y el episodio en si. Al final ponía 

comentarios, relacionados con mi sentir o mi pensar, haciendo énfasis en lo que 

tenia que indagar en las siguientes visitas. . . 

Cuando llegaba al taller, saludaba de mano . a . todas , las señoras, 

regularmente estaba la Sra. Antonia y la Sra. Lucí~. AÚnque en ~lgunas .. _,, .. 

ocasiones. ésta última llegaba después llevando a su hijo en brazos; Como mi 

participación tenia que ver con la forma de involucrarme ·con los pequeños, 

también saludaba a Alfredo, quien es el actor princiJald~ Íél·¡;,~,;stiga~ión. Lo 

cargaba, le ofrecía algún juguete o un objeto novedoso .. Con ei p~so de los días, lo 

empecé a besar en la mejilla. 
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Cabe señalar que el presente estudio pretende hacer una comparación con 

dos investigaciones citadas anteriormente en el apartado 3.3. Las observaciones 

que se llevaron a cabo en el presente estudio estuvieron enfocadas en la 

interacción de la diada madre-hijo en el contexto laboral de la madre, 

considerando a éste como un lugar fijo y sin expor;ierse a la calle. Dichas 

observaciones tuvieron lugar durante diez meses, siendo dos días a la semana 

con una duración aproximada de 3 a 4 horas. Aquí cabe resaltar que mi 

participación no sólo fue como investigadora sino que fungí el papel de cuidadora 

de los niños. 

Además de mi papel de observadora y cuidadora, también realicé 

entrevistas semiestructuradas e informales sobre las costumbres, valores y estilos 

de crianza, tomando como marco de referencia la comparación entre su pueblo o 

comunidad y la Ciudad de México. 

El análisis es cualitativo y se basó en la interpretación de los. episodios 

interactivos de la diada madre-hijo, aunque también se realizaron Óbservaciones 

del niño en la interacción con personas que acudían al Taller, en este caso, eran 

familiares (tías, primos, hermanos, etc.) y otros niños. Además incluyo un análisis 

de los episodios cuando yo era la cuidadora; con el fin de mostrar qué relevancia 

tuvo mi involucración en el proceso de socialización del niño. 

Por otra parte, el análisis se realizó atendiendo a las interpretaciones que 

hacen las mujeres mazahuas de sus propias experiencias y por otra atendiendo a 

las observaciones, notas de campo y entrevistas. El análisis pretende esclarecer 

por medio de la interpretación, las estructuras de significación existentes en las 

interacciones de la díada madre-hijo y otras personas; y que permitirán la 

constitución del infante. 

Por ello, el análisis de los episodios interactivos, los dividí de acuerdo a las 

personas que interactuaban con el niño. El primer apartado habla acerca del 

amamantamiento, ya que a partir de ésta actividad observé una serie de 

interacciones de la diada madre-hijo, interacciones cara-cara de manera verbal y 

no verbal, y las cuales darán lugar a la construcción social del niño. En el segundo 

apartado, hablo acerca de los cuidados y atenciones que se tenían con el niño, 
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con el fin de mostrar algunas estrategias o patrones de crianza que la madre 

mazahua utilizaba en el ambiente citadino, del mismo modo muestro cómo la 

madre retoma algunas estrategias de corte citadino y las contrasto con las 

prácticas utilizadas en su comunidad mazahua. El tercer apartado tiene que ver 

con la forma de interacción que yo, como investigadora y cuidadora, 

establecí con el niño. Y sobre todo, hablo acerca de las diferencias en cuanto a 

las interacciones llevadas a cabo con la madre. De tal manera que el punto central 

de dicho apartado tiene que ver con lo que es el proceso de apropiación cultural y 

cómo se manifiesta en la construcción social del niño. 

El ambiente del taller daba la oportunidad de que el niño interactuara con 

otras personas que no fuera su madre, por lo que fue relevante ver la forma en 

que se relacionaba con otras personas, en este caso sus familiares, (tías, primos, 

hermanos, visitas, etc.) Del mismo modo pude observar la relación entre iguales. Y 

precisamente, es en los dos últimos apartados donde abordo la forma de 

socialización del niño con sus iguales y con personas adultas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULO 5 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este apartado doy cuenta de lo que pude observar en mis visitas a la 

Cooperativa Artesanal "Flor de Mazahua"; asi como de la participación que, como 

investigadora tuve con el grupo de mujeres mazahuas. Del mismo modo hago un 

análisis conjunto para tener una idea más clara de lo que sucedla. Como Jo señaló en 

Ja metodologla, Ja investigación se llevó a cabo por medio de entrevistas y de la 

observación participante. Es por ello que detallaré Jos resultados, comenzando por las 

observaciones obtenidas del acto de amamantamiento, indagando especlficamente a 

partir de mi llegada al taller y tomando en consideración que el bebé contaba con sólo 

siete meses de edad .. De esta forma daré cuenta de cómo, en el transcurso de 10 

meses de observación, esta práctica fue esencial para ciertas interacciones entre I~ 
madre y el hijo. 

A su vez divido este apartado en subtemas como: los períodos del 

amamantamiento, el niño pide ser amamantado, la dentición y el amamantamiento, y, 

el amamantamiento y la ablactación. En segundo lugar. abarcaré el ámbito de los 

cuidados y atenciones por parte de la madre, en su casa (mediante la información 

derivada de las conversaciones con ella) y durante el tiempo que pasa en el taller 

trabajando. En este apartado se incluyen las prácticas que implementaba la madre al 

cuidar al bebé a distancia, mantenerlo entretenido con algún juguete, mantenerlo 

cargado, cuidarlo de los peligros que le provocará algún accidente o enfermedad. 

Además hablo de la higiene como parte de la atención que tenla la madre hacia el 

pequeño. Lo cual se ve ilustrado en diferentes actividades como el baño y en donde 

observé ciertas estrategias que la madre utilizaba ante los requerimientos del niño. 

Considerando que las diferentes estrategias de crianza utilizadas por los padres 

dan lugar a que los niños se desarrollen de manera diferente, crel conveniente, hablar 

de cómo algunos estilos de crianza utilizados por la madre, tienen que ver con el 

desarrollo motriz del pequeño. Para ello me enfocaré en tres grandes rubros: primero, 

cuando el bebé aún no caminaba, segundo, cuando el bebé empieza a gatear; y 

tercero, cuando el niño comienza a caminar. En tercer lugar señalaré las Interacciones 

llevadas a cabo entre el pequeño y yo, con el propósito de mostrar las diferencias 

que existian entre la interacción con su madre y la interacción llevada a cabo conmigo. 
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Para ello mostraré algunos episodios de juego en los que participaba su madre y otros 

en los que yo participaba. Este apartado resulta interesante en la medida que mostrará 

cómo el niño va asimilando dos culturas diferentes, y cómo el llamado proceso de 

apropiación cultural tiene que ver con la construcción social del niño. En cuarto y 

último lugar indagaré sobre las interacciones, llevadas a cabo por parte del niño, 

con sus hermanos, con otros pequerlos y con familiares que acudlan al taller. Aqul 

pretendo mostrar la participación de hermanos y familiares en la crianza de los niños y 

cómo esta multiplicidad de cuidadores dan la oportunidad al niño de desenvolverse en 

un ambiente rico en interacciones sociales. 

5.1. AMAMANTAMIENTO 

El periodo de observación se llevó a cabo durante seis meses, ,en ,los cuales se 

realizaron 61 visitas, y el amamantamiento apareció en 47 notas, esto es, en Ún 77% 

de mis observaciones. Ahora bien, dentro de las observad~nes en que se , dio el 
. . .. 

amamantamiento, en un 74.4% ocurrió más de una vez. En un 44.6% _se dio 2 veces, 

en un 14.8% apareció 3 veces, al igual que .4 veces y en un 2% apareció 6 veces. El 

promedio general fue de 2 veces durante el tiempo en que yo permanecla en el taller, 

que fue aproximadamente de 3 a 5 horas durante una Visita. Los periodos del 

amamantamiento variaron y los clasifico en largos, cortos y breves. Los periodos largos 

ocurrían primordialmente cuando el pequeño tomaba su chiche y tardaba 

aproximadamente de cinco a diez minutos mamando. En los periodos cortos considero 

aquellos episodios en donde el pequeño tomaba la chiche, y sólo tardaba un par de 

minutos mamando y por algún motivo se distrafa: y los periodos breves, los considero 

como aquellos en donde el pequeño tomaba la chiche y fa mantenía algunos segundos 

y después la soltaba. 

Vamos a ver que estos episodios estaban asociados a diferentes circunstancias 

en que la madre ofrecía la chiche al pequeño, una de ellas era cuando la madre lo 

amamantaba para saciar su hambre o bien para lactar, otras veces para dormir o 

calmar; y la otra circunstancia fue cuando el niño ya ·era capaz de pedirte. aunque no 

verbalmente sino a través de sus actos, acercándose, inclinándose hacia sus pechos, 

levantando la blusa, etc. 

Con esta das1ficación surge una interrogante. que me lleva a considerar un 

análisis más riguroso de las notas, ya que en muchas de ellas utilizo la palabra 

--;] TESIS CON 
FALLA ~~-~JtigEN 
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"comer'', cuando en sentido estricto. dicho acto no se llevaba a cabo. Considero 

entonces que el periodo de alimentación o lactancia del pequeño se llevaba a cabo 

durante los periodos a los que yo llamo largos, aunque también se presentaban otros 

comportamientos; es decir, a pesar de que el pequeño lactaba, habla momentos en 

que dejaba de succionar sin dejar de tener el pezón en la boca, después seguia 

mamando; o bien se distraía al voltear a ver a alguien, soltaba el pezón y regresaba a 

mamar. Entonces ¿cómo eran o qué ocurría en los otros dos periodos? El término 

amamantamiento no se sujeta realmente a los periodos que llamo cortos y breves, 

puesto que en ellos el ofrecer el seno al bebé constituía una forma de regular la 

actividad del pequeño, es decir, la chiche era utilizada como un objeto con el cual el 

niño podia distraerse, entretenerse, calmarse y/o dormirse. Efectivamente, el ofrecer el 

seno al niño durante los periodos cortos y breves, en gran parte de los casos, tenia 

como finalidad calmar al niño cuando se encontraba inquieto ya sea porque lloriqueaba, 

o porque no lograba estar entretenido con algún objeto o juguete. O bien cuando al 

niño le ocurría algún accidente y por lo tanto, la chiche era utilizada para calmar el 

llanto del niño. 

Vemos entonces que el concepto •amamantar" constituye un término complejo 

para abarcar aquellos momentos en que la madre le ofrece Ja chiche al nifto. Por lo 

tanto, esos periodos cortos y breves en los que el niño mantiene el pezón en su boca, 

les llamaré: entretenimiento. Este término lo adopto bajo la suposición de que las 

madres mazahuas tienen disponibilidad para ofrecer su seno al nifto en el momento en 

que éste lo requiera. Y por lo tanto creo necesaria una conceptualización en términos 

más especificas, de tal forma que el concepto sea comprendido en el marco en el que 

se presente. Por entretenimiento me referiré a que el niño mantenga en la boca, por 

unos instantes, el pezón de la madre, lo succione y lo deje de succionar, que lo esté 

moviendo de un lado a otro, o bien que lo dirija al paladar, lo saque y lo vuelva a 

introducir. Al mismo tiempo que lo manipula con sus dedos Indice y pulgar. 

Sin embargo, este término no va a abarcar la generalidad de los periodos cortos 

y/o breves ya que en muchos de ellos, el niño no se entretenía, simplemente, el "dar la 

chiche" era un intento infructuoso, ya que el niño la rechazaba. Para tener un panorama 

más especifico es preciso indicar en cuantos periodos cortos y/o breves realmente 

habia entretenimiento y en cuantos era sólo un Intento. Tenemos que, en 34 ocasiones, 

ya sean periodos cortos o breves, el dar chiche funcionó como un entretenimiento; y en 

13 ocasiones sólo fueron intentos ya que el niño no la aceptó. Ahora bien, dentro de 
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estos períodos existe un dato·· que considero importante y. que Jo tomo como otra 

categoría de mi clasificación. Y éste se refiere al hecho de que Ja madre le diera fa 

chiche al finalizar mi visita, por lo. cual me fue imposible determinar si lactaba o se 

entretenía. Este caso ocurrió en 3 ocasiones, pues al momento de salir del taller, la 

madre le proporcionaba la chiche al. pequeño. Por eUo no induí este momento dentro 

de los periodos de amamantamiento .y entretenimiento. No obstante guarda cierta 

relación con los momentos en que yo permanecía por mucho tiempo en el cuarto de la 

azotea, y al bajar, la madre se disponía a amamantar al pequeño. 

Por otra parte, considero de gran relevancia mencionar el momento de mi visita 

en el que se daban los períodos de amamantamiento y entretenimiento, pues ello dará 

indicios de esta práctica entre las madres mazahuas. En la mayoría de mis notas, la 

madre le daba la chiche, casi inmediatamente después de llegar al taller y el bebé 

podía o no tomaría. También, la chiche era proporcionada cuando la madre tenfa que 

salir a la calle y pretendía dejar al niño a mi cuidado, es decir, le daba antes de dejarlo 

y, por supuesto, cuando regresaba. Otro momento en que le proporcionaba el seno era 

cuando yo me subía al cuarto de la azotea con el niño e iba permanecer por un período 

largo. SI era así, al bajar nuevamente al taller, le volvía a dar chiche. (Aquí se induyen 

las 3 ocasiones en que no pude determinar si se trataba de un episodio de 

amamantamiento o de entretenimiento) ¿Qué puede significar esto en el contexto del 

taller, considerando que es un fugar en donde la madre labora? ¿qué papel juego yo en 

el cuidado del pequeño? ¿Acaso se empezaron a establecer períodos de tiempo en el 

que el niño tenía que comer? ¿Y entonces, dónde queda la libre demanda del niño? 

¿esto ocurría solamente cuando yo asistía? ¿qué pasaba en los días en que yo no 

acudía? Son algunas de las interrogantes que trataré de danes una respuesta a través 

de las notas, de los discursos de Ja madre y de los actos que realizaba, 

interpretándolos y analizándolos. 

Por otro lado, y refiriéndome a los períodos cortos, generalmente .ocúrria el 

siguiente patrón: el niño sostenía el pezón con la mano del lado ·de donde era 

amamantado, la mayoría de los casos la mamá lohac:lapara distraer!~: o bien, él niño 

intentaba lacrar, pero en lugar de ello se eritrete~ra"'~ó~~-;ei'P,~zón. Los intentos 

infructuosos y que generalmente fueron en ,los p~río~o~ b~ev~s'.:1~.~hlche era utilizada 

para calmar al niño por estar fastidiado y llorórÍ.:.Y:péir.sÚpuesto que la madre 

argumentaba que estaba fastidiado porque tenía suel'i~:· ~() lo habla bañado, o porque 

estaba enfermo. Es decir, la madre Interpretaba los acÍos de Alfredo a través de su 
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experiencia, y el dar la chiche no constitula solamente calmarlo para dormirle o darle 

porque tenla hambre, sino darle la chiche porque estaba enfermo y era lo único que 

comía. Cabe mencionar que el intervalo de tiempo entre un intento de dar la chiche y 

otro oscilaba entre los 5 minutos, y a veces era cuestión de segundos ya que el niño se 

bajaba del regazo de la madre, segula llorando y ésta lo volvla a cargar para otorgarle 

su seno. Además debo mencionar que en varias ocasiones en que el niño estaba 

inquieto y florón, en lugar de proporcionarle el pecho, la madre acudla a mi, para que 

yo lo distrajera con otros objetos. ¿Podrla dar la pauta para pensar que la madre 

utilizaba dicha estrategia para ir alejando al niño de la chiche? Esta situación se dio 

cuando el niño ya contaba con más de un año. 

En los periodos largos, donde el niño realmente se amamantaba, en 20 

ocasiones se quedó dormido, y en 34 ocasiones lactó y después su mamá decidla 

entregármelo para que yo lo entretuviera; dentro de las 34 ocasiones, en 7 de ellas, el 

niño tetó, es decir, jugueteaba con el pezón, lo succion~ba y si ocurrla algún evento 

que llamara su atención, dejaba de mamar pero enseguida regresaba a seguir 

succionando. 

Por otra parte, desde el Inicio de mis visitas y en el transcurso de Jos diez meses 

que estuve en contacto con el pequeño, pude percatarme que el tiempo de 

amamantamiento también tenla que ver con algunos eventos del desarrollo en el niño. 

Pues, pareciera ser que el amamantamiento se tornaba un tanto diferente a partir del 

momento en que le comenzaron a salir los dientes y sobre todo cuando el bebé 

empezó a desplazarse por si mismo, desde el momento en que gateó, hasta que logró 

caminar. Son eventos significativos, ya que a través de estos actos, el niño procuraba 

acercarse a su mamá y me daba la pauta para pensar que el niño requerla de su 

chiche o bien de que deseaba estar con su mamá. De esta forma, como participante y 

cuidadora del niño era dirigida por las actividades del pequeño. 

Veamos entonces. a través de las observaciones realizadas y de las cuales tomé las 

más significativas. cómo eran esos episodios en donde se presentaban los periodos 

arriba mencionados; y que se refieren a otorgar la chiche al pequeño y la circunstancia . 

en que la que se le proporcionaba. 
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5.1.1 PERIODOS DE AMAMANTAMIENTO 

Creo conveniente iniciar con la nota de mi primer visita pues en ella se encuentra 

el primer episodio de ·amamantamiento" y el cual me dio la pauta para pensar que la 

madre utilizaba "el dar chiche" no sólo para saciar el hambre del pequeño sino para 

cambiar de un estado emotivo a otro. Cito: 

CONTEXTO: Lupita y yo llegamos al taller, pero aún no llegaban las señoras, 

por lo que Lupita decidió mostrarme toda la casa. Estábamos en la azotea, cuando 

llegó Miguel, hijo de la Sra. Lucia y nos dijo que su mamá ya habla llegado. Por lo tanto 

bajamos al taller. Al entrar, la Sra. Lucia aún trala cargado al niño en su cangurera, 

mientras se lo descolgaba, Lupita platicaba con ella, respecto a su llegada tarde. 

<< .. .i..ucy estaba sentada en su escritorio y traía en los brazos a su bebé. lo traía 

en una cangurera . y estaba sacándolo. Lupita le ayudó al momento de sacarlo. Lupita lo tomó en brazos 

y después lo sentó sobre el escritorio. Fue entonces que comenzaron a platicar acerca de su tardanza y 

de que aún no llegaban las señoras. Después llegó Toñita, se incorporó a la plática. ToMa cargó al 

bebé de Lucy, pero después lo dejó en la cuna ya que tenla que hacer otras actividades Siguieron 

conversando de lo que le habla sucedido en la venta a Toñita. Mientras tanto Lucy comenzaba a 

trabajar, pero el niño ya estaba inquieto y no la dejaba, lo que hizo fue cargarlo y le dio de comer. se 

saco la "chichi" y le dió. pero él no la agarró, bueno. sólo por un momento. después lo dejo y siguió 

llorando, Lucy mencionó que Jo iba a bañar para que se durmiera. ya que no se habla dormido en el 

camino Lucy volvió a colocarlo en la cuna y le dio sus Juguetes· uno de ellos estaba colgado de un listón 

que atravesaba la cuna. otro era un muñequ1to de plast1co que sonaba y otro era una pequeña muñeca 

de trapo hecha por ellas El niño se estuvo quieto por un rato pero comenzó a inquietarse, entonces 

Lup1ta lo sentó y empezó a entretenerlo. luego lo cargó Era ya como la 1 00 p m y Lucy dijo que ya Jo 

iba a bañar, entonces dec1d1mos acompañarla, subimos de nuevo a la azotea y ahl estaba su hijo Miguel. 

lavando una poca de ropa que hablan llevado en una bolsa de plástico negra Cuando subimos. 

pasamos por la cocina y Lup1ta subió el agua caliente Llegando a la azotea. Lucy dtJO que lo iba a bañar 

en el cuarto. yo me pregunte ¿en dónde? pues no habia visto alguna tina Lo empezó a desvestir en uno 

de los lavaderos. bueno sólo le quito el pañal. luego lo llevó al cuarto y saco una pequeña tina redonda 

de color rojo. en donde apenas y cabia el niño Vació el agua caliente en la tina y la rebajo con agua fna. 

luego acerco una s1/hta para sentarse y comenzó a bañarlo Algo que ocurrió. más bien algo que Lucy 

comento. me llamó muct10 la atención, pues dlJO que tod<lvfa no aprendia a bañar a los niños Lupita le 

preguntó que entonces cómo le habia hecho con los demás, y ella dijo que su mama se los habla 

bañado cuando eran pequeños De hecho. el ritual para bañarlo es muy diferente a los que yo he visto. 

lo metró al agua y lo comenzó a tallar con una esponja y una tej1ta de Jabón y al final le lavó la cabecita. 

mas bren lo dejó JUgar en el agua dándole unos juguetes dos sonajas y un muñeco de plástico Cuando 

terminó de bañar al bebé, lo cobtjó con una toalla. y en lugar de vestirlo, Je d10 inmediatamente de comer, 
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es decir, se lo pegó al pecho, el ni no ya estaba tranquilo; comió y se fue quedando dormido. Entonces 

Lupita y ya nos ba¡amos al taller y allJ se quedó Lucy, el bebé, y Mlguet...':,>> (sesión 1, 15-sep-97) 

En esta nota se observa daramente, que. fa p~n~era" vez en que la Sra. ofreció su 

pecho al niño, era más bien para tranqumzárlo y calmarlo, ya que el permanecer en Ja 

cuna Je fastidió. Entonces Lucy le da I~: ~hi~h~' p~ra calmarlo, pero evidentemente el 

niño no la acepta tal vez porque no tien~ hambre; y· probablemente lo que desea el niño 

es que lo saquen de la cuna. 

La segunda ocasión es una muestra ~e qJe ias madres mazahuas utilizan el "dar 

la chiche" para relajar al bebé despJ~¿~de bañarlo. A diferencia de las madres 

citadinas, quienes al bañar al niño; _sigÜeh"una. rutina sistemática, de cambiarlo y al 

último dar el alimento. En este, caso' la)ra.' Lucfa le ofrece el seno inmediatamente 

después de sacarlo del agua, envu~úcí"·'9ii ~na toalla. Aqul el dar chiche fungió como el 
• >,'<.-o ·:·:·> ·;o._ 

amamantar para saciar el hambre~del niñci ya que efectivamente lactó y además sirvió 

para dormirle. 

Veamos qué ocurrió en la segunda visita: 

CONTEXTO: Este día, cuando llegamos aún no llegaba Lucy, sólo. estaba Toñita y 

algunas de las mujeres que trabajan, después de un rato llegó Lucy ciíii el be.bé, ~ntró 
y saludó, después se dirigió a su escritorio, su lugar de trabajo, se ?es~JgÓ ~f bebé; ya 

que Jo traía en su cangurera, después lo cargó Rosalba y lo tuvo Ün ratÓ mientras_ Lucy 

escombraba y sacudla Ja cuna en donde lo acuesta. Mientras que Agustina estaba 

haciendo limpieza en toda la casa. 

<< .... Una vez que Lucy terminó de limpiar la cuna acostó al bebé, pero no quiso 

quedarse y comenzó a llorar. entonces lo cargó y le dió de comer, es decir, se lo pegó al pecho El niño 

comió poco y después Lucy lo colocó de nuevo en la cuna. lo sentó y ahora el bebé si se estuvo 

tranquilo. le dio sus Juguetes y alrededor le colocó trapos y cobijas para que no se fuera a caer. 

mencionó que s1 se ladeaba. por lo menos, ya no se pegaba tan fuerte .... >> Estuvimos observando al 

bebé un rato más hasta que comenzó a llorar y estar inquieto, entonces, Lucy lo volvió a cargar y le d1ó 

de comer. se lo pegó al pecho y el bebé comió nuevamente, después lo colocó en la cuna y estuvo un 

rato entretenido. pero al poco rato comenzó a llorar. entonces Lupita y yo decidimos subirnos con él al 

cuarto de la azotea El bebé estaba muy 1nqu1e10. Jugamos con él pero no se tranqu1l1zó hasta que Lup1ta 

lo tomó en brazos y comenzamos a pasearlo. estuvimos en la azotea aproximadamente una hora, el niño 

se tranqwt1zo. pero en Jos brazos. has1a que llegó un momento en que lo sentamos y le dimos sus 

Juguetes para que se entretuviera. pero como hacia mucho calor nos metimos al cuarto y el niño empezó 

a llorar. el querla que lo anduvieran paseando. ernonces pensamos que a lo mejor ya tenia sueño, pero 
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Lupita comentó que no se dormfa asl, que su mamá le tenla que dar chiche o bien acostarse con él para 

que se durmiera, entonces bajo a preguntarle a Lucy si se lo llevábamos para que comiera o bien ella 

subla: en Jo que bajo, yo me quede con el bebé y lo arrullé, meciéndolo de un lado para otro, fue asl 

como se quedó dormido, Jo acosté es su camita. que Lucy le improvisa con un hule y varias cobijas 

sobre el piso. Lup1ta se tardo en subir nuevamente y cuando llegó mencionó que se habla tardado 

porque Lucy le estaba platicando que me1or baJ3ramos al bebé, que no lo de1áramos sólo en fa azotea 

porque el otro dia ella vio que andaba cerca una lagart1Ja y le d10 mucho miedo, que tal s1 se le mella a la 

boca Como estaba dorm1do, no lo ba¡amos y decidimos esperarnos un rato más, hasta que dieron las 

14:30 hrs. Lup1ta lo tomó en sus brazos y el bebé despertó, nos bajamos y ya no se durmió, lo dejamos 

en su cuna y se quedó tranquilo. Ya nos ret1rariamos, por lo que comenzamos a despedirnos. Y al salir 

del taller, Lucy le estaba dando nuevamente de comer al bebé para que se volviera a quedar 

dormido .... »(sesión 2. 18-sep-97) 

En la nota anterior, las dos primeras veces en que se le dio la chiche a Alfredo, 

fueron sobre todo para calmarlo, ya que estar en la cuna le provocaba fastidio, 

lloriqueaba y al momento de cargarlo se calmaba y más cuando le introducía el pezón; 

no obstante, lo mantuvo en un periodo muy corto, aunque sí lactó. 

Ahora bien, debo resaltar un aspecto que tiene que ver con la regulación del 

estado emotivo del niño. Vemos que la madre utiliza el pecho como objeto regulador de 

los estados del pequeño, y aunque el pequeño no se alimente, el hecho de tener el 

pezón en la boca hace que el niño se tranquilice, ya que él está aprendiendo que a 

través de que su madre le proporcione el seno, él tendrá que regular su actividad. En 

cambio, ocurre algo distinto y que tiene que ver con el comentario que hace Lupita 

acerca de que la madre tiene que darle pecho o bien acostarse con el niño para que se 

calme o se duerma. En el supuesto de que Lupita asume este comentario a partir de la 

perspectiva de las mujeres mazahuas debido al contacto que tuvo con ellas y lo que ha 

observado en cuanto a las relaciones con sus hijos, podría decir que al hacer tal 

comentario, ella no se involucró ni realizó interpretaciones a partir de su propia 

experiencia, simplemente reprodujo lo que ellas dicen y/o hacen. Pero ¿qué sucede, 

entonces, con el niño?, ¿por qué logra regular su actividad cuando lo mecí y lo arrullé? 

Tal vez porque el movimiento constituye una forma diferente de regular los estados 

emotivos de los pequeños (Valsiner, 1997), pero además, creo que, como participante 

y próxima cuidadora del niño, induí una forma distinta de que el niño se tranquilizara, 

por lo tanto el niño tendría que empezar a aprender que existen otras formas para 

regular su actividad. Con esto no quiero decir que las madres mazahuas no mezcan o 

arrullen a sus hijos, pero sí que no es muy común que lo hagan, y sobre todo dedicarse 
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exclusivamente a tranquilizarlo por este medio, o si lo hacen, lo hacen ayudándose del 

rebozo. Ya que su estrategia de dar la chiche para calmar o tranquilizar, también la 

combinan con otras actividades que ellas estén realizando. Por lo tanto, creo que a 

partir de mi llegada, el niño empezarla a construir dos formas distintas de regular su 

actividad, una por medio de la madre y a través de la chiche; y otra, a través de mis 

cuidados. Esto implica introducir estrategias de cuidado de una cultura citadina. Creo 

que se estarla construyendo un niño diferente, puesto que no estaría asimilando una 

cultura totalmente mazahua, ni totalmente citadina. Seria más bien una mezcla de 

ambas, es decir, a lo que se le ha llamado "interculturalidad" (Czarny, 1994). Aunque es 

importante señalar que este proceso no se gestó a partir de mi llegada al taller, sino 

que también tiene que ver con el impacto que ha tenido la cultura citadina en la vida de 

su madre y cómo ella ha adquirido ciertos aspectos de la cultura citadina y cómo es 

que los transmite a su hijo. Esto lo veremos más adelante en el transcurso del análisis. 

Mientras tanto mostraré un episodio más en donde se muestra le regulación de los 

estados del pequeño: 

CONTEXTO:Cuando llegué, el bebé estaba muy entretenido con sus juguetes, 

sentadito en la cuna, por lo que decid! dejarlo ahi y no cargarlo, me senté junto a Lucy y 

comenzamos a platicar acerca de sus hijos y de los problemas que tiene. En la 

conversación también participaban otras señoras. Mientras platicábamos, yo estaba al 

pendiente del bebé, pero en ese momento se puso en posición de gatear y se le 

resbalaron las manos y se pegó en su carita con el barandal de la cuna ...... . 

<< comenzó a llorar y lo cargué, se tranquilizó y lo estuve paseando por todo el taller, después 

su mama me 10 p1d1ó para darle de comer, le dio la chiche, pero el bebé no quiso. volteaba a ver a la señora 

Isabel. a Margarita y a mi. Después lo volvl a cargar. su mamá le dijo M¡Ay bebé, s1 no quieres, entonces 

vete con ella porque yo tengo mucho trabajo'M {Señalándome a mi y entregándomelo) Lo segui paseando. 

pero me d1 cuenta de que estaba armado, asf es que lo recosté en la cuna para cambiarlo y comenzó a 

llorar, pero como sintió que le iba a qurtar el pañal, se calmó. al terminar de cambiarlo. lo cargué y lo segul 

paseando por todo el pasillo y por el taller ..... >> (sesión 10 30-oct-97) 

Aquí ocurren tres cosas importantes y que tienen que ver con la forma en que 

tranquilizamos el llanto del pequeño. Ante un evento inesperado. el accidente, yo 

intervine rapidamente para calmarlo, tal vez porque me preocupé ya que el niño se 

habia pegado. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera intervenido? Supongo que su 

madre hubiera acudido a él y también que lo tranquilizaría dándole chiche, ya que no 
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transcurrió ·mucho tiempo después de que yo lo cargué para tranquilizarlo, cuando me 

lo pidió su mamá para darle chiche. Obviamente puedo pensar que le dio la chiche para 

tranquilizarlo, pero el niño la rechazó, para ese momento ya habia regulado su estado 

desde el momento en que yo lo cargué y lo tranquilicé. Posteriormente, el llanto se 

produjo por estar orinado, que al cambiarlo, dejó de llorar. 

Estos acontecimientos que se suceden rápidamente dan cuenta de la manera en 

que el niño es atendido por su madre y por mf, con formas muy distintas y que el niño 

se ha ajustado a dichas formas. Veremos más adelante las diferencias en la manera 

cómo yo lo cambio de pañal y como la cambia la mamá. Por ahora basta con señalarlo. 

Transcurrieron dos semanas a partir de mi llegada al taller, y el niño ya se 

estaba acostumbrando a mi presencia al Igual que las señoras, de hecho cuando 

llegaba al taller, y ya estaba Lucy, yo me encargaba de cuidarlo y jugaba con él, con 

sus juguetes. Sin emba.rgo en algunas ocasiones el niño estaba muy inquieto y lo que 

hacia su mamá era darle pecho para que se calmara. Esto parecía un juego: el pasar 

de mis brazos al regazo de su madre. Ella se encargaba de tranquilizarlo, dándole 

pecho y yo me encargaba de pasearlo y entretenerlo con algunos juguetes. Cito: 

CONTEXTO: En esta ocasión llegué al taller y aún no había nadie. como a los 

diez minutos llegó Jesús, hijo de Toñita, abrió la puerta y nos metimos, yo esperé en el 

taller y él se dirigió a la oficina. Después se tuvo que ir, pero me dijo que Lucy no 

tardarla en llegar. Al poco rato llegó el contador; asl es que estuvimos IÓs -dos 

esperando a que llegaran las mujeres. Lucy llegó hasta la 13:00 hrs., traía al bebé en 

brazos, colgado de su cangurera, pero ahora también venía Rosa su hija, entró y nos 

saludó: al contador y a mí. Mientras se descolgaba a Alfredo del canguro iniciamos una 

conversación en torno a su tardanza. Ella se sentó junto al escritorio y mantenía al 

bebé en sus brazos: 

<< ..... Lucy pretendió darle de comer al bebé. pero él rechazo la chiche. le dijo 

que si no querfa entonces que lo iba a dejar en la cuna, lo colocó en ella pero el bebé comenzó a llorar 

lo cargó, y empezó a platicar con el contador, luego buscó el matenal para empezar a traba1ar. se puso 

a coser las partes de los muñecos. pegó el cuello al cuerpo, mientras realizaba esto, yo cuidé al bebé y 

me puse a jugar con él con sus Juguetes Después se volvió a inquietar y su mama le pretendió dar 

nuevamente el pecho pero el niño no quiso Me lo dio otra vez y opté por salirme y subirme con él al 

cuarto que va a fungir como guarderia, jugamos un rato. pero el rnño se fast1d1ó rápidamente. entonces 

nos bajamos. su mama segula trabajando; el contador ya se habla ido. d1c1endo que después regresaba 

Nuevamente Lucy le quiso dar de comer pero el niño no aceptó la chiche. estaba mqu1eto, lo cargué y 
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Lucy comentó que se ponla asl cuando ya tenla sueno, entonces decidl sacarlo y arrullarlo en el pasillo, 

ya que no querfa comer. lo mecl y se quedó tranquilo unos minutos, pero después empezó a llorar, 

entonces lo llevé con su mamá, y le dio otra vez de comer y ahora sf agarró la chiche, y comenzó a 

comer. fue asf como se quedó dormido .... . >> (sesión 5, 29-sep-97) 

Aquí vemos que evidentemente el niño estaba fastidiado. Este, como lo dirá la 

mamá es porque no ha dormido. pero los dos intentos infructuosos por amamantarlo, 

momentáneamente relajan al niño. No es entonces hasta que pasado un período 

prolongado y en ausencia de la madre que la irritación del bebé me hace devolverlo a 

su mamá. Pero no acepta el ser amamantado. Lo arrullo, se calma, vuelve a llorar, lo 

llevo con su mamá nuevamente y ahora si acepta comer y se queda dormido. Todos 

estos acontecimientos que prolongan el fastidio del pequeño parecen volver 

incompatible el estado momentáneo del pequeño y el alimentarse; se requerirá caer en 

otro estado para que el niño acepte comer y dormirse. Estas veleidades de los ritmos 

de malestar, tranquilizarse para ser amamantado, comer y dormir sugieren que entre el 

comer y el fastidio prolongado se vuelven incompatibles y lo que en momento es 

certero, se vuelve incierto en otro momento, cuando los estados adquieren otro ritmo e 

intensidad. Tales consideraciones las hago en base a los planteamientos de Schaffer 

(1977), para quien los cambios de estado de los pequeños, su intensidad y demás 

parámetros están en intima relación con Jos comportamientos de los cuidadores y cuya 

predictibilidad tiene un gran margen de error, que requerirán ensayar lo que 

normalmente acostumbran y otras variaciones. Asl, a pesar de que Lucy sabe que el 

niño está así porque no ha dormido, no logra en sus tres primeros intentos calmar al 

pequeño para que lo haga. Los comportamientos de ella y míos habrán de convertirse 

en ensayos para llegar a "engranarlos" con los estados del pequeño. 

En una visita posterior ocurrió lo siguiente: 

CONTEXTO: En esta ocasión Lucy llevó a Rosa, su hija mayor, al llegar le ayudé 

a descolgarse a Alfredo del canguro, y yo me encargué de cuidarlo, lo senté sobre el 

escritorio y comenzó a agarrar algunos objetos ..... 

<<.. .El bebé estaba inquieto puesto que tenla gripa. Lucy comenzó a trabajar. el bebé 

estaba entretenido, pero al poco rato comenzó a fastidiarse, empezó a llorar y no se calmaba 

paseándolo Lucy me lo p1d1ó para darle de comer. se lo di y le dio su ·chiche•, comió muy poco, en 

realidad querla estar con su mamá. puesto que no quiso comer del todo. Sólo jugaba, volteaba, me vefa, 

vela a Rosa, se volteaba y se rela Lucy le decla: •¡ ... ándale bebé, come!, yo no estoy jugando, ni 
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tampoco lengo tu tiempo, apúrale que ya es tarde y yo tengo mucho trabajo .. · Como ya no quiso comer. 

Lucy me lo dio, y le dijo: • ... orále bebé, si no quieres, vele con Isabel que yo voy a trabajar ... • Lo cargué y 

lo paseé por el taller. Estuve pase3ndolo por el taller y d3ndole objetos para entretenerlo. pero estaba 

muy chillón, fastidiado, lloraba y no querfa nada, pensé que tal vez. se sentía mal, que pOdrla tener 

temperatura, lo toqué, pero se sentfa fresco, entonces pensé que a lo mejor le della algo Lucy al verlo 

llorando me lo pidió para volverle a dar ·chiche·. la tomó, pero no comió, sólo chupeteaba sin succionar 

Como Lucy tenia que hacer. no podla estar cuidándolo El bebé estaba muy inquieto, yo trataba de 

tranquilizarlo paseándolo por el taller, también intenté dorm1rlo, mientras tanto Lucy segula trabajando. 

pero al verlo tan inquieto intentó darle nuevamente "chiche·. sobre todo para que se durmiera. sin 

embargo no se durmió, hasta lo tapó para que no le entrara luz y aún asf. se destapó y no quiso 

dormirse ....... >> (visita 23 22-dic-97) 

Una vez más, vemos el intento que hace Lucy para calmar al pequeño, darle 

chiche cuando el niño e_stá muy chillón constituye entonces una práctica por parte de la 

madre, y a su vez mi participación como cuidadora, influye en la forma en que se debe 

tranquilizar al pequeño, no obstante vemos que ninguna de las estrategias funcionaba, 

tal vez tuvo que ver con el hecho de que el niño estaba enfermo y no se conformaba 

con nada, ni siquiera dándole chiche. 

Ahora bien, debo mencionar que en algunas ocasiones, Lucy tenia que salir del taller 

para ir a la calle a comprar algunas cosas y preferia dejarme al niño, pero, primero le 

daba de comer y después se iba. Recuerdo un dla que me quedé a cargo del niño y 

ocurrió algo muy significativo en cuanto a lo que llamo "el amamantamiento". Cito: 

CONTEXTO: Al llegar ya estaban las señoras, saludé a Lucy, ella estaba sentada 

enfrente de la cuna, en una silla y le estaba dando de comer al bebé, le estaba dando 

su "chiche". Cuando llegué, el bebé soltó la chiche, después siguió comiendo hasta que 

ya no quiso. Mientras le daba de comer, empezó a platicarme lo que le habla ocurrido 

en el Metro al dirigirse al taller e involucraba al niño en la conversación, diciéndole 

"¿verdá que si bebé?". El bebé estuvo mamando durante diez minutos 

aproximadamente. Después de comer.yo lo cargué y lo estuve paseando por el taller, lo 

llevé al espacio de las máquinas de coser y se entretuvo con una bolsa de hule. 

mientras tanto yo platicaba con la tia Manuela; no obstante llegó el momento en que el 

bebé empezó a llorar y me levanté para arrullarlo y niecerlo; se tranquilizó y lo volvi a 

pasear por el taller. Llegó Toñita y fui a saludarla, ella cargó al bebé y le hizo cariños; 

pasado un rato, me lo regresó, pues se tenia que ir a recoger un pedido de telas, le 

dijo a Lucy que si la acompañaba, ella le contestó que si, pero que le iba a dar de 
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comer al bebé. Lucy me pidió al bebé y yo Je pregunté que si se Jo Iba a Jleva.r: ella 

contestó que si se dormla Jo iba a dejar, pero que si no se dormía, sí se Jo tenla que 

llevar. Entonces se sentó frente a la cuna y Je dio pecho al niño. Mientras tanto, Toñita 

fue a barrer su oficina y yo me quede viendo cómo comía el bebé. 

<< ... Mientras comla, Lucy le decla que se durmiera para que se quedara conmigo, le hablaba 

diciéndole "ándale bebé, ya duérmete que me tengo que ir con tu tia". Por fin el bebé se quedó dormido y 

lo dejó en la cuna, lloró un poco. pero lo arrulló, después lo tapó con su cobija y le puso una sabanita 

colgada del cordón de la cuna, de tal forma que no Je llegara mucha luz. Fue a la oficina por Tor1\ita y las 

dos salieron. eran las 13:00 hrs y Toñita me dijo que no se tardaban. Lucy me encargó al bebé. Después 

de una hora comenzó a llorar el bebé, eran las 14·00 hrs., me levanté y me dirigí hacia la cuna para 

arrullarlo. no se tranqu1llzó, lo cargué. se calmó un poco pero en ratos segula llorando. Buscaba el rostro 

de su mamá pues observé que dmgia su mirada hacia el lugar en donde se sienta Lucy. Lo paseé por el 

taller, le di una revista para que Jugara, pero no la quiso, entonces lo acerqué a la ventana para que 

mirara hacia afuera y se calmó un poco, pero casi enseguida se volvió a inquietar. Entonces intuí que 

estaba hecho del baño y lo acosté en la cuna para quitarle su pañal, lloró mucho, lo cambié, después lo 

cargué y lo abracé pascandolo por todo el taller, pero aún asr no dejaba de llorar. La Ua1 me comentó 

que no se iba a calmar, que a lo mejor ya tenla hambre. Entonces vi un biberón que contenla agua y se 

la di, tomó muy poca y después no la quiso Aqui me pareció algo distinto, pues observé que a 

comparación de otros niños. el bebé agarra el chupón y no todo el biberón, al parecer asl le agarra el 

pezón a su mamá Comenzó a llorar y volvl a pasearlo, ya no sabia qué hacer para calmar1o, la Tia 

Manuela, se salló del taller y baJó las escaleras, cuando subió trala dos piezas de pan, me dio una y me 

d1JO que le dtera a ver s1 se lo comfa. ella se comió el otro. Le di al bebé y asf logré que se calmara un 

poco Transcurrió otro rato y comenzó a llorar. lo segul paseando, pero no se tranquilizaba con ninguna 

cosa Lo senté en la mesa que está Junio a las máquinas para que jugara con las muñecas y una bolsa 

de hule, pero no quiso estar, lo volvi a cargar. pero no se tranquilizó. lloraba, pujaba y se aventaba Ya 

eran las 15 00 hrs Llegó Lup1ta. me preguntó por las demas y le dije que se hablan ido por su pedido de 

tela Me preguntó por qué lloraba y le comenté que a lo mejor ya tenla hambre, ella lo cargó, y se 

tranqu1hzó por un momento, sin embargo después s1gu16 llorando; me preguntó que s1 Lucy le había 

dejado algo de comer y le dije que no. que cuando se fueron le habla dado chiche. entonces ella llevaba 

un jugo y lo vaciamos en el biberón. le dimos al bebé pero casi no tomó, entonces descubrimos que el 

biberón tenia muy pequeño el hoyo y se lo t11c1mos mas grande con una aguja caliente, le seguimos 

dando pero ya no tomó. hacia puct1eros al parecer sintió que estaba muy acido, (era de naranja 

Sonatina) Como no se calmaba la lía Manuela fue en nuestra ayuda, le quitó el chupón al biberón y le 

dio al bebé. pero como estaba llorando el jugo se le fue por otro lado. ya se estaba ahogando. nos 

asustamos. Lup1ta le dio unas pa1mad1tas en su pecho y en su espalda para que se le pasara Después 

la tia Manuela lo cargó y lo arrulló paseandolo por el taller, fue asl corno se tranquilizó. Eran las 15:30 

Yo tenla que irme. En ese momento llegaron Lucy y Toñ1ta. tocaron Lup1ta les fue a abm, subieron y 
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Lucy le hablo al bebé, él volteó, la vio y se sonrió, le dio gusto y quiso Irse con ella, pues pataleaba y se 

movia como d1aéndole que lo cargara, lo cargó e inmediatamente Lucy le dió la chiche, el niño contento, 

la agarró y comenzó a comer. Mientras, Tonita te hablaba al niño diciéndote: "Ay bebé, yo fui la culpable 

pues me llevé a tu 'comida' M Toñtta se dirigió a su oficina y Lupita con ella Yo tomé mis cosas y me 

sall ..... >>(sesión 6, 2-oct-97) 

En esta sesión es más que evidente que el bebé extrañaba la presencia de su 

madre, por el hecho de que dirigla su mirada hacia el lugar en donde cotidianamente se 

sienta. No obstante, el acontecimiento vivenciado y la dificultad de calmar al niño, 

pudieron estar asociados a que el niño efectivamente tenia hambre y no 

encontrábamos cómo saciársela. Hablan transcurrido casi tres horas después de que 

habla Jactado. Es muy probable que para Ja hora en que despertó, tuviera la necesidad 

de comer. O dicho de c:itro modo, si el bebé está acostumbrado a tomar a cada rato, 

habla transcurrido mucho tiempo sin ser amamantado. ¿entonces, extrañaba la 

presencia de su madre, o extrañaba Ja chiche, que Je proporciona su alimento (tal y 

como Jo dice Toñita)? ¿Cómo se podrla interpretar lo que dice Toñita al respecto? Creo 

que el "extrañar" Ja chiche que proporciona el alimento no solamente se refiere a 

extrañar el seno como tal, más bien tendria que ver con la forma en que madre e hijo 

se han relacionado y la forma en que la mamá ha implementado métodos de regulación 

de la actividad del niño. Obviamente, el amamantar constituye una forma de regulación 

de los estados emotivos, pero también fisiológicos, pues supongo que por el tiempo 

que transcurrió desde la última vez que lactó, el niño ya tenia hambre. Asl, observamos 

que inmediatamente que el niño ve a su madre, le sonrie y se 'retuerce' para ir con ella. 

Este cambio repentino de estado de ánimo, de darle gusto por ver a su madre, no sólo 

es porque ha llegado "su comida", sino porque con todo y que el bebé está 

acostumbrado a pasar de manos por diferentes personas, puede distinguir de las 

demás. Pero tampoco es erróneo lo que dice Toñita, pues es un hecho palpable que es 

también la única que lo amamanta.· Asl, al ser amamantado, reguló su actividad 

fisiológica saciando su hambre, pero también reguló su estado emotivo al estar en 

contacto con su madre. Ahora bien, seria muy importante mencionar que algunos de 

los actos del pequeño nos dan la pauta para pensar que a través de ellos la madre o la 

persona que lo cuida se da cuenta de que requiere de algo o bien tiene alguna 

necesidad. El llanto, puede fungir como el preludio para que la madre lo atienda. Según 

1 Tia, en la cult11rn Mazahua se les J1cc u cunh¡uicr mujer muyor Je cJucJ. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGJi'.lií 



107 

Stem (1981) existe una slntonla entre los comportamientos de la madre y el bebé. Esta 

sintonla esta basada en los repertorios de conducta con los que cuenta cada uno, de 

tal forma que en la interacción se establezca una "danza" donde intervienen ciertos 

aspectos, como Jo es Ja estimulación sensorial, motora y emocional. Por lo tanto cada 

cambio o emisión en la conducta social, de uno u otro, dan Ja pauta para que la 

conducta del otro cambie. Efectivamente la madre, a· través de s.u experiencia, sabia 

que cuando el niño lloraba, lo podla calmar al cargarlo y al ofrecerte el seno. En cambio 

en los primeros dlas en que yo lo cuidaba hacia una serie de especulaciones acerca 

del porqué lloraba o se inquietaba; no obstante, al transcurrir el tiempo, también se fue 

estableciendo una sintonla entre el niño y yo, pues ya sabia que las ocasiones en que 

lloraba y aún no habla comido, indicaban que ya tenla hambre y probablemente 

necesitara de su chiche. En tanto que, en otras ocasiones, el niño se tranquilizaba con 

distraerlo, pasearlo, mecerlo, mostrarle juguetes, etc. Y muy probablemente el niño 

aprendió que al estar conmigo (su cuidadora) él tenla que regular su actividad de otra 

forma, sobre todo cuando terminaba de lactar y aún segula fastidiado. Como vemos, 

segula haciéndose latente esa "danza" entre el niño y yo. Mientras no se estableciera 

un 'conocimiento compartido' entre el bebé y yo, era muy difícil 'atinar' para calmarlo. 

Toda esta situación; extraña para el bebé y nosotros en la incapacidad para calmarlo, 

nos llevó a un supuesto impllcito que tiene que ver con Jo que Lupita, la Tia Manuela y 

yo conocemos del bebé, pero que el niño no comparte con nosotras en ese momento. 

Veamos un episodio en el que también se refleja la danza corporal entre la 

madre y el hijo: 

CONTEXTO: En este dia estuve la mayor parte del tiempo con los niños arriba. en la 

azotea, Eloisa (de aproximadamente dos años), hija de la señora Crisanta, estuvimos 

jugando en la azotea, después de un rato Alfredo se durmió, y lo acosté sobre el petate. 

Me quedé con Eloisa. ella empezaba a fastidiarse y a preguntar por su mamá, la 

entretuve jugando con agua, después observé que ya estaba cansada y también la arrullé 

para que se durmiera. Se durmió, pero después Alfredo despertó llorando. Ella se 

despertó, la acosté en el piso y cargué a Alfredo para arrullarlo. 

en este momento llegó Lucy, y le habló. Al verla, el bebé se calló inmediatamente y 

empezó a agitarse para que su mamá lo cargara, Lucy le dijo "¡Ay mi niño ya tienes hambre, pobrecito, tu 

madre que no te da'·. lo cargó y se sentó en una silla para empezarle a dar de comer, inmediatamente entró 

la señora Cnsanta para darle de comer a Eloisa, Eloisa al verla. se levantó rápidamente y corrió a abrazarla, 

Y1., ,., ..... -·-1 
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su mamá se hincó en el piso, la tomó en su!? brazos y le comenzó a dar de comer, mientras Alfredo comla 

muy tranquilamente. Lucy empezó a platicar que subió porque ya se le hablan llenado los pechos de leche y 

eso indicaba que el niño ya tenia hambre, además ya le dalla, dijo que ahora que le quitara el pecho no 

sabia cómo le 1ba a hacer. dijo que cuando estaba chiquito, que no queria el pecho, le dallan mucho, que 

hasta tuvo que mandar a sus hijos a la farmacia a comprar una de esos que sacan la leche porque no 

aguantaba los dolores, y ahora que le vaya a quitar el pecho, que dice que ya falta poco. (al año ya no 

piensa darle) a ver cómo le hace, porque además al bebé no le gusta la mamila. entonces yo le pregunté 

qué iba a comer y me dtJO que nada, y yo le dije que pobrecito, luego me dijo que ya comfa de todo y pues le 

iba a empezar a dar la mamila porque estaba decidida que cuando cumpliera un año ya no le va a dar 

pecho; entonces la Sra Crisanta le preguntó que qué iba a hacer para que no tw1era leche, Lucy d1Jo que 

1ba ir al Centro de Salud para que le pusieran la inyección, le dijo que habla una 1nyecc16n para que ya no 

tuviera leche La señora Crisanta le dijo que a lo mejor ella también se la ponla, pero como Elo1sa luego se 

enferma ya no quiere comer nada: y lo único que le da es la chiche. Yo le pregunté qué le daba de comer 

cuando estaba bien, me dijo que le daba pollo, verduras, y fruta, pero como ha estado enferma, no come 

nada más que la chiche. En ·este momento hubo una pausa pues entró una de las seriaras a decirles que 

iban a cooperar para la comida, y estuvieron de acuerdo, escuché que les tocó de tres pesos: después de 

que se fue la señora, Lucy intervino y dijo que lo bueno era que Alfredo ya come de todo, que es bien 

tragoncito y que ella esperaba que no tuera dificil; lo único que le preocupaba es que se iba a poner bien 

flaquito los primeros dlas. Cuando ya terminaron de comer ambos, el bebé se puso muy feliz, de hecho 

volteó a ver a Efo1sa y se sonrió, luego se incorporó y se puso a jugar con una sonaja que le dio su 

mamá .... »(sesión 12, 13-nov-97) 

Esta viñeta es muy interesante en la medida que nos permite conocer no sólo lo 

que planean hacer y, al parecer, hacen para destetar a los pequeños. Un proceso que 

es gradual pero que con todo y ello, produce no sólo alteraciones fisiológicas tanto en 

ellas como en los pequeños, sino también genera otros modos de relación entre madre 

e hijo/a. 

Por otro lado, la 'virtualidad del otro' que supone Braten (1992), ocurre en la 

'intersubjetividad primaria' no se restringe a una representación o una imagen mental. 

en este caso de la madre hacia el niñc;i; es un hecho constatado por ella de que asume 

que el bebé tiene hambre por el dolor de los senos que le produce el 'no desalojar' la 

leche acumulada. La 'conciencia' de su estado fisiológico la lleva a 'pensar' que su niño 

tiene hambre. Esta reflexividad asociada a los ritmos.de amamantamiento difícilmente 

es puesta a la luz por los investigadores y lo es menos las sensaciones que les 

produce el sobrepasar la temporalidad o ritmos de lactancia establecidos entre madre y 

bebé. 

ir . '\. 'P.; 



Cruz (1998) refiriéndose a una madre trabajadora constata esta situación que padece 

al pasar mucho tiempo sin poder alimentar a su bebé. No sólo le produce dolor sino 

también un fluir lácteo que le mancha la ropa. 

Además en la visita 6 y 12, se observa que comienzan a establecerse ciertos 

momentos en que el niño debe de tomar la chiche. Por ejemplo, en Ja visita seis, el 

hecho de que iba a dejar al niño a mi cuidado implicaba que le tenla que dar de "'comer" 

antes de irse, no obstante que ya le habla dado y el niño ya habla saciado su hambre. 

Sin embargo, el niño Ja toma, y duerme. En tanto que en la visita doce, la circunstancia 

es diferente, puesto que, "'el dar chiche" cuando el niño permanece fuera de su alcance 

y acude a él porque ya paso mucho tiempo y el niño la requiere, formó parte de una 

estrategia que empezó a adoptar a partir de mi llegada y permanencia en el taller. Asl 

como en estos episodios se muestra, existen otros en donde la circunstancia es 

diferente y en donde se da la pauta para empezar a pensar en el establecimiento de un 

horario especifico para ser alimentado. En conjunto, puedo decir que se concatenan 

muchas cosas que puede que Intervengan para la modificación de los periodos de 

amamantamiento y de los ritmos de succión y habrla que añadir a lo que he señalado 

lineas arriba también el empezar a pensar en el destete. 

De esta forma, mi pregunta va encaminada a ver cómo eran esos episodios, qué 

ocurría y sobre todo qué puede significar en el contexto del taller. En las siguientes 

notas trataré de mostrar y abordaré el análisis a partir de Ja dinámica del taller. 

CONTEXTO: Al llegar al taller sólo estaba Agustina, pero Iba de salida. asl es que me 

dejó sola, después llegó Lupita y tuvimos que esperar a que llegaran las demás 

señoras, la primera en llegar fue Lucy, ya eran como las 12:30. 

<< se sentó a un lado de Ja cuna y le dio de comer al bebé, le dio su chiche, pero el 

bebé no quiso. Fue entonces que Lupita lo mantuvo cargado un buen rato. entreteniéndolo con algunos 

objetos, y al mismo tiempo platicaba con Lucy acerca de sus otros hijos Después llegó Toñita, 

cambiaron de conversación y Lupita le comentó que la grabaría. Lucy seguía bordando. Mientras tanto 

yo cuide al bebé y lo entretuve con sus juguetes. Luego Lucy comentó que 1ba a comprar las cosas de la 

comida, Toñita le dijo que hiciera pollo con mole y un arroz, le dio el dinero. pero antes de irse le dio de 

comer al bebé, le dio su chiche; estaba sentada JUnto a Ja cuna en una silla chiquita, ahl se quedó un rato 

y el bebé, después de comer, se quedó dormido . .. >> (v1s1ta 4, 25-sep·97) 

Una vez más, vemos que la chiche se le proporciona cuando la madre va a salir 

y probablemente vaya a tardar. Hacerlo asl podrla significar para Lucy que el niño 
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estará tranquilo. Ahora bien, en otras situaciones la chiche era proporcionada 

inmediatamente después de llegar al taller. Cabe mencionar que en algunas de mis 

visitas, la chiche era proporcionada al llegar al taller. Esto se debía principalmente a 

que el niño no la tomaba en el trayecto y considerando que transcurría 

aproximadamente una hora y media de su casa al taller, entonces era de suponer que 

ya la requería; aunque en algunas ocasiones la madre daba la chiche, en el trayecto, 

ya fuera en el camión o en el Metro pues no le había dado antes de salir de su casa, 

esto es, que le daba chiche cuando el niño despertaba, que era aproximadamente a las 

seis de la mañana, salía de su casa a las siete y por ello en este transcurso la madre lo 

alimentaba. Cuando, esto no sucedla, entonces la madre le daba la chiche una vez que 

llegaban al taller. Asl como se muestra en la nota anterior, en otras ocasiones, la madre 

a pesar de que salía a la calle y no tardaba, lo primero que hacia al llegar era darle 

chiche al pequeño, esto lo observamos en la siguiente nota. cito: 

CONTEXTO: Este día cuando llegué, Lucy iba de salida, se dirigía al banco a cambiar 

un cheque, llevaba al bebé cargado con su cangurera, yo la acompañé, y de regreso yo 

cargué al niño, pero sin el canguro. 

<< .... al llegar, inmediatamente Lucy se dispuso a darle de comer, se sentó enfrente de Ja 

cuna y Je dio su "chiche". Al estar comiendo el bebé se quedó dormido, después Lucy lo colocó en su 

cuna y Jo tapó ...... » (visita 7, 6-oct-97) 

Por otra parte, ocurría algo muy significativo, ya que algunas de las veces en 

que la madre le daba la chiche al llegar al taller, el niño la rechazaba, es decir, no la 

tomaba. ¿qué sucedía en estas ocasiones? Esto tal vez estaba relacionado con el 

hecho de que la madre le daba en el trayecto y por lo tanto el niño aún no tenia 

hambre. Aunque serla importante resaltar si Lucy no tenia impedimento para darle el 

pecho en un lugar público como lo es el camión o el metro. Al parecer ella procuraba 

taparse, esto lo apoyo en un episodio en el cual tuve la oportunidad de estar con ella en 

la calle y que se presentó el amamantamiento. Ello me deja suponer que así ocurria 

comúnmente, dado que en la ciudad, el mostrar el seno es causa de vergüenza. Por 

ello Lucy se ajusta a las reglas que están prescritas en la ciudad, muy distinto a lo que 

hacen en su pueblo; para amamantar no se tapan ni usan sostén. 

Que Lucy llegara al lugar de trabajo y amamantara al pequeño podría significar que 

empezaría sus labores y que intentara regular de algún modo la "libre demanda" del 

:'~~~$ .. 
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pequeño. No obstante, si el niño estaba fastidiado y no lograba permanecer tranquilo. 

la madre lnsistla en dar la chiche para calmarlo y en algunas ocasiones para dormirle. 

pues ella argumentaba que no había dormido a partir de que despertó en la mañana. 

(sobre todo cuando despertaba temprano). Veamos, la siguiente nota: 

CONTEXTO: Pasó un rato y como a la 13:00 hrs., llegó Lucy, trata en brazos al bebé, 

como siempre en su cangurera, pero ahora también venia Rosa su hija, entró y nos 

saludó al contador y a mí. Rosa llevaba cargando una bolsa llena de ropa sucia pues 

ella Ja iba a lavar, habla pasado a comprar el jabón. Le pregunté a Lucy por qué había 

llegado tarde y me comentó que habla pasado al centro a comprar algunas cosas que 

le hablan pedido a sus hijos en la escuela, además también pasó a comprar el 

regulador y la manguera para poder instalar su estufa que también ya la va a comprar. 

Después le pregunté que si Rosa habla pedido permiso para faltar en la escuela, ella 

me dijo que no. 

<< ..... Mientras tanto Lucy pretendió darle de comer al bebé, pero él rechazó la chiche. le 

dijo que si no querla entonces que lo iba a dejar en la cuna: lo colocó en ella pero el bebé comenzó a 

llorar, lo cargó, y empezó a platicar con el contador, luego buscó el material para empezar a trabajar. se 

puso a coser las partes de los muñecos, pegó el cuello al cuerpo, mientras realizaba esto yo cuidé al 

bebé y me puse a JUgar con él con sus juguetes Después se volvió a inquietar y su mamá le pretendió 

dar nuevamente el pecho, pero el niño no quiso. Me lo dio otra vez y opté por sallrme y subirme con él al 

cuarto que va a fungir como guarderfa; jugamos un rato, pero el niño se fastidió rap1damente. entonces 

nos bajamos y su mamá estaba trabajando, el contador ya se habla 1do. d1c1endo que después 

regresaba Nuevamente Lucy le quiso dar de comer pero el niño no aceptó la chiche. estaba 1nqu1eto lo 

cargué y Lucy comentó que se ponla asf cuando ya tenla sueño, entonces decid! sacarlo y arrullarlo en 

el pasillo, ya que no querla comer, lo meci y se quedó tranquilo unos minutos, pero después empezó a 

llorar entonces lo llevé con su mama, le d10 otra vez de comer y ahora si agarró la chiche. y comenzó a 

comer. fue asi como se quedó dormido .. >> (v1s1ta 5 29-sep-97) 

Como vemos en esta nota, podria suponer que el niño estaba fastidiado ya que antes 

de llegar al taller anduvo en la calle, es de pensar que la madre pudo haberle dado 

chiche en el tiempo en que anduvo por la calle, por ello en primer instante no aceptó la 

chiche. Sin embargo, el niño segula inquieto porque no habla dormido. Para la hora en 

que llegaron al taller era probable que el pequeño estuviera soñoliento y por ello se 

inquietaba. O bien estaba cansado y "aburrido" de andar en la calle. Por lo tanto. los 

medios a los que se recurrió para que el niño se distrajera dieron la oportunidad de que 

el niño tuviera tiempo para que nuevamente se presentara en él el deseo de comer. Por 
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ello la siguiente ocasión en que se le proporcionó la chiche, la tomó, comió y se durmió; 

esto quiere decir que efectivamente el niño necesitaba de la chiche, para tranquilizarse, 

saciar su probable hambre y por lo tanto relajarse y dormirse. 

Abordando la dinámica del taller y la relación que existla en cuanto a los tiempos en 

que era proporcionada la chiche, vemos que, como dice Escobar (1988) las estrategias 

domésticas que se conciben en el taller pueden ser una apropiación doméstica de la 

esfera productiva. La domesticación de la producción, debe reflejar de manera directa 

las estrategias domésticas de trabajo y de empleo. En un contexto social permeado por 

talleres, no puede decirse que la reproducción sea el único ámbito sujeto al control 

obrero, más bien facilita la puesta en obra de estrategias domésticas colectivas. La 

participación femenina en las diferentes actividades remuneradas se debe a los 

"arreglos" espontáneos improvisados por las mujeres para hacer ambas cosas en 

circunstancias vitales, domésticas y económicas distintas. En este sentido, vemos que 

la Sra. Lucia coordinaba sus actividades laborales con el cuidado del niño, pues el 

trabajo dentro del taller le daba la posibilidad de tenerlo ahí mientras ella trabajaba. y 

por supuesto que, cuando ingresé como apoyo para cuidarlo, sus estrategias y sus 

perspectivas cambiaron, en el sentido de que ella tenía más tiempo de trabajo 

productivo; lo vemos reflejado en el horario que se empezó a establecer para 

amamantar al pequeño. No obstante, que la libre demanda del pequeño estaba 

asociada principalmente al estado de "inquietud" por el cual pasaba el niño y sobre todo 

cuando no habia quien se hiciera cargo del pequeño, ya que a través de algunas 

conversaciones posteriores que tuve con ella, indagué que recurria a darle la chiche 

cada vez que el niño la pedía. aunque no verbalmente, pero sí a través de sus actos. 

Una vez más infiero que los eventos del desarrollo del niño también estaban 

relacionados con el amamantamiento ya que una vez que el niño podia desplazarse, 

buscaba a su madre y por lo tanto tenia mayor facilidad de que ésta le proporcionara el 

seno. Ahora bien, el horario que se empezaba a establecer durante el tiempo en que 

yo me hacía cargo del niño, tienen que ver con el mundo citadlno. Es decir, la madre 

estaba recurriendo a horarios fijos, ya que su trabajo se lo exigía, cosa que no vemos 

comúnmente en las madres mazahuas, por ejemplo en el trabajo de Paradise (1987) 

nos muestra que las madres mazahuas que son trabajadoras en la calle tienen a su hijo 

la mayor parte del tiempo a su lado y por ende éstos disponen de su chiche a la hora 

que lo deseen. Aunque, la Sra. Lucía empezó a regirse por horarios que le exigia el 

trabajo, apoyada además por mi auxilio; en el ámbito del taller, también utilizaba la libre 
\ . -·-- .. ~~l~: ;r;;·;: ;-.:; r---· . 
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demanda, tal y como lo mencionan Méndez (1998) y Paradise (op.cit), sobre todo 

cuando no habla quien se encargara del niño. Por lo tanto, mi presencia en el taller 

como cuidadora del niño dio la pauta para que se implementaran prácticas citadinas, en 

gran medida influenciadas por sus actividades laborales, el tener alguien quien les 

éuidara a los niños posibilitaba una mayor productividad y en el caso de la Sra. Lucia, 

lo necesitaba por ser la jefa de familia y no tener un recurso económico por parte de su 

cónyuge. Como recalca Escobar (op.cit.) las trayectorias de las mujeres son más 

puramente de taller, que las masculinas; las mujeres no casadas especialmente 

parecen laborar en talleres de forma regular porque carecen de los ingresos de un 

varón adulto, y lo hacen porque no les queda más que trabajar en condiciones que les 

permitan a la vez obtener un ingreso monetario y realizar gran parte del trabajo 

doméstico, incluido el cuidado de sus hijos. 

Todo parece indicar que la estructura del taller se adapta al trabajo de las mujeres 

como trabajadoras y madres, ya que pueden 9omblnar el· trabajo productivo· con el 

trabajo doméstico. Aunque seria importante retomar la dinámica de lo que era el taller 

antaño, pues su estructura cambió, y su funcionamiento obviamente es diferente. En la 

perspectiva del taller artesanal "Flor de Mazahua", en sus inicios en el Mercado de la 

Merced, las madres acudlan con los niños, pero el taller contaba con una guarderia en 

donde los niños eran cuidados por las "maestras" y por lo tanto la madre tenía mayor 

oportunidad de producir. Funcionaba. vamos a decirte asi, como una industria, existlan 

diferentes espacios en los que se realizaban distintas actividades, como el corte de 

tela, coser, relleno de muñecas, colocar pelucas, bordar, etc.; dichas actividades eran 

divididas entre las señoras que laboraban ahi. Y no tenlan problema con los hijos, ya 

que ellos permanecían en otro espacio mientras ellas trabajaban. En cambio, ¿qué 

ocurre en la ahora denominada "Cooperativa Artesanal Flor de Mazahua A.C."? A 

pesar de que cuentan con un espacio amplio y con cierta estructura para el cuidado de 

los pequeños (cuando se cambiaron tenían buena parte del mobiliario de la guardería y 

seguian recibiendo el apoyo del DIF), no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos a 

cargo de otra persona. El mismo espacio en el que laboran es ocupado para el trabajo 

y para cuidar a sus hijos (las bolsas de plástico, los desperdicios de la costura y las 

mismas muñecas elaboradas por ellas, servian como objetos de entretenimiento o 

juguetes para los niños). El hecho de que yo iniciara un trabajo de apoyo en el cuidado 

de los niños. significó algo importante para la producción, no obstante, el 

funcionamiento es diferente, ya que mi presencia como cuidadora, no fue extrapolada 
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en todo en sentido de la palabra, ya que yo no acudla diariamente y sobre todo porque 

una vez que el niño se inquietaba o fastidiaba constantemente acudía a la madre y por 

lo tanto absorbía un tiempo de su trabajo productivo, por ende se comenzaron a 

implementar los horarios de alimentación del pequeño Alfredo. Como veremos en la 

próxima nota: 

CONTEXTO: Este dfa fue cuando estuve por más tiempo en la azotea cuidando a Alfredo 

y a otros niños que hablan acudido, también estaba una muchacha extranjerá quien 

apoyaria en el cuidado de los pequeños. En el cuarto estuvimos haciendo varias cosas 

con los niños, mientras unos dormfan, otros comfan o jugábamos con ellos, Alfredo se 

quedó dormido un rato, y cuando despertó comenzó a llorar. 

<< ....... .fui inmediatamente a verlo, querfa llevarlo con Lucy para que le diera de comer, pero 

en ese momento subió Lucy ¡)arque pensó que ya habla despertado y que tenla hambre. Se dispuso a darle 

la chiche, pero no la quiso. sólo volteaba a ver si estaba yo, me vela y se sonrela, entonces decidf salirme 

para que comiera, después de un rato entré, pero Lucy me comentó que no querfa ta chiche y que mejor lo 

dejaba Se salió su mamá y fue cuando comenzó a llorar, lo cargué y lo arrullé, pero me di cuenta de que se 

habla hecho del baño, lo acosté nuevamente y comenzó a llorar, no se dejaba cambiar, me costó mucho 

trabajo ya que se movía mucho y no podía quttarle el pañal y luego habla hecho "de la caca", tuve que 

levantarlo para que se calmara y asl se me facilitó limpiarlo, ruego para ponerle el pañal fue un triunfo pues 

hasta me hizo sudar, no dejaba de llorar, pero logré hacerlo, después lo cargué y se tranquilizó un 

poco » (v1s1ta 9 27-oct-97) 

Nuevamente observamos que la madre al haber pasado mucho tiempo de que le 

dio al niño su chiche, piensa que el niño pudiera tener hambre, como mencionaba 

anteriormente. El trabajo en el taller le da la oportunidad de dirigirse al espacio en 

donde se encuentra el pequeño, pero ¿por qué el pequeño no la toma para 

alimentarse?, aunque al principio la toma, pero se distrae al escuchar ruidos y ver a 

otras personas. Tal vez la situación en la que permanecíamos, (en ef cuarto con más 

niños) tuvo que ver para que el niño no la quisiera. Yo no pude observar qué ocurrió 

exactamente pues me salf del cuarto para que no tuviera distracciones; no obstante, la 

madre prefiere retirarse porque el niño no quiso, ¿esto tuvo que ver con el hecho de 

que habia otros factores que distrafan al pequeño y que además eran novedosos? O 

bien, ¿tuvo que ver con el hecho de que se encontraba en un estado tranquilo y estaba 

saciado? En esta visita sólo tuve la oportunidad de ver este intento de amamantar. y 

durante el tiempo en que permanecf allf no se voMó a presentar. Asi es que no puedo 
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indagar cuanto tiempo estuvo el niño sin ser amamantado. En otras visitas ocurrió lo 

siguiente: 

CONTEXTO: Yo acababa de llegar, Lucy permanecía en su lugar de trabajo y mientras 

me dirigi a saludar a las demás señoras. Fui otra vez al escritorio de Lucy y me pareció 

que andaba un poco apurada. Cargué al bebé porque empezó a fastidiarse y a querer 

llorar. Luego me dijo que iban a ir a comprar mercancia y que estaban viendo qué les 

faltaba; yo le pregunté quién iba a ir, y me dijo que sólo ella y Agustina, que iba a dejar al 

bebé. Le dije que estaba bien ....... 

<< ..... me pidió al bebé para darle de comer, dirigiéndose al bebé le dijo: ·ven bebé, ti voy a 

dar de comer, porque ya me voy , asl es que come bien porque no sé cuánto me voy a tardar·. Tomó al 

bebé en sus brazos, se sentó en una silla de trabajo y comenzó a darle, el bebé comió muy bien, no se 

distrajo, se dedicó a mamar su chiche. Una vez que se rueron, me subl al cuarto de la azotea y ahl 

permanecfa con Alfredo hasta que se durmió: al despertar, lo entretuve un rato con algunos juguetes. 

estuvimos.jugando con su sonaja, yo le hablaba al oldo y se quedaba quietecito. escuchando lo que le 

decla, después nos incorporamos y seguimos jugando, en eso llegó su mama. al verla comenzó a llorar y a 

moverse, querfa que lo cargara, lo tomó en sus brazos y se sentó en una silla pequeña y le dio de comer, el 

niño ya tenla hambre pues comió muy bien, esta vez no se distrajo para nada, sólo se dedicó a comer. 

Acabó de darle y se bajó, me dejó al niño, cuando se fue, el bebé querla llorar, pero como ya estaba 

satisfecho de leche, con cualquier juguete fo entretuve ..... >> (visita 13 17-nov-97) 

Esta viñeta es muy similar a la siguiente: 

CONTEXTO: Este dia, las señoras iban a salir, por lo que yo decid! subirme a la azotea 

con Susana (hija de la Sra. Agustina y prima de Alfredo, de 3 6/12 aproximadamente) y 

Alfredo. Ya que estábamos arriba, coloqué a Alfredo en su andadera, mientras tanto 

Susana y yo preparábamos el cuarto, es decir, colocábamos el petate, las cobijas y 

sacábamos los juguetes con los cuales lbamos a jugar ..... 

<< . de pronto subió Lucy a decirme que le iba a dar de comer al niño porque se iban 

a ir y qué tal s1 se tardaban Lo sacó de la andadera y se sentó en el domo para darle su •chiche~ 

Cuando lo tomó en los brazos le habló diciéndole: •¡ándale papac1to!. come porque yo me voy y ya no va 

a ver chiche" El niño tomó er pecho y comenzó a comer. 

Cuando Lucy terminó de darle, me lo dio y se alejó Alfredo observaba como se retiraba su mamá hasta 

que desapareció de su vista Intenté meterlo en Ja andadera. pero ya no quiso, hizo berrinche, se 

Jaloneaba y pataleaba la andadera Lo coloqué en el piso y comencé a caminarlo por toda ta azotea. 

Estuve aproximadamente de dos a tres horas con ellos. después de jugar nos bajamos al taller ya que 

Alfredo se durmió. lo coloqué en su cuna y Jugué nuevamente con Susana Después de un rato, media 
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hora aproximadamente, llegaron las señoras, entre tanto alboroto, el bebé despertó, pero no lloró, su 

mamá lo tomó en brazos y le dio de comer, le dijo: "¡ .... Ay mi nii'lo ... !, pobech1to, ya tiene hambre, tu 

madre que te dejó solito .... " Le brindó su pecho y mientras comfa le acariciaba su cabecita. Después le 

d1Jo "¡ .. ándale ... ! ¡aprovecha! ahora que puedes, porque dentro de muy poco ya no vas a tener 

ch1ch1ta". Yo le pregunté a Lucy, que si estaba decidida a quitársela cuando cumpliera un ano y me dijo 

que sí, que de hecho lo piensa dejar en su casa para que no le pida. Yo le pregunté qué iba a comer, y 

me drjo que su mamila, a ver s1 la querla y si no, pues entonces a ver que comla. Cuando terminó de 

darle de comer, me lo dio, empecé a caminarlo por todo el taller y como querla gatear y no lo dejé, 

comenzó a llorar; después le cambié su pañal pues ya estaba orinado ....... >> (visita 32 5-feb-98) 

A través de estas dos notas, pareciera ser que efectivamente se empiezan a 

establecer ciertos periodos en los cuales debe se amamantado el niño, sobre todo 

cuando el niño va estar fuera del alcance de la madre, o bien porque ella tiene que 

salir. Esto es de suma importancia, ya que es una nueva estrategia que toma la madre 

para dejar de ser el centro de atención de Alfredito y que el niño pueda ser atendido por 

mi o por su hija mayor. Es decir, los otros empiezan a estar en el horizonte de la 

madre, como cuidados alternativos para el pequeño. 

Conjuntamente, la señora empezaba a visualizar el próximo destete; por lo que 

pareciera que los períodos entre un amamantamiento y otro se empezaban a 

prolongar. Para ella, el quitarte la chiche constituía una forma de tener más tiempo para 

trabajar, puesto que una vez que el niño dejara de tomard1iche, entonces lo podia 

dejar a cargo de su hija mayor y no tendrla que llevarlo al taller. No obstante, vamos a 

ver más adelante que esto no se llevó a cabo por varias cuestiones, entre ellas la 

económica, pues el amamantamiento se prolongó después del año. 

Todas estas notas nos han mostrado cómo la madre implementaba su estrategia 

de amamantamiento, ya sea para lactar o entretener al. niño y/o hacerlo cambiar de 

estado emotivo. Pero, cabe mencionar que llegó el momento en que Alfredo pedía ser 

amamantado a través de sus actos. En el siguiente apartado abordaré esta situación. 

5.1.2 El NIÑO PIDE SER AMAMANTADO 

Siguiendo el curso del desarrollo del niño, vemos que efectivamente el niño al 

contar con más edad, podia dirigirse a su mamá y p¡¡dir la chiche como lo mencioné 

anteriormente, no verbalmente pero sí a través de los actos que el niño realízaba, como 

agarrar las piernas para que lo cargara, jalar la blusa, agarrar los pechos. meter la 
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mano dentro de la blusa, etc. Debo mencionar que la edad del niño fluctuaba entre Jos 

11 y 12 meses de edad. A continuación mostraré algunas notas en donde se observó 

dicho evento: 

CONTEXTO: Yo llegué al taller y el niño pennanecia en su cuna, jugando con algunos 

muñecos. Estuve platicando con Lucy quien estaba trabajando. Después de 15 minutos 

aproximadamente, el niño comenzó a fastidiarse y empezaba a llorar, fui a sacarlo de la 

cuna porque ya estaba de pie, agarrado del barandal, lo saqué y Lucy me dijo que lo 

metiera a la andadera. Estuvo un rato jugando, con una muñeca de trapo, y un muñeco 

de plástico, también le di las fichas del dominó y una sonaja de plástico; pero todas las 

cosas las aventaba al piso, yo las levantaba y se las daba, y él las volvía a tirar ....... 

<< ....... Pasó un rato y ya no querla estar en la andadera, se dirigió hacia su mamá, y lloraba, 

diciendo "mamá"; Lucy dejó de bordar y lo sacó de la andadera, le dijo: •¡ ... Vengase mi bebé ... ! ya tienes 

hambre ... pobechito ... • Lo cargó y se dispuso a darle "chiche"; el bebé la tomó y comió bien, después ya 

estaba contento y su mamá le dijo: • ... ándale, ya vete con Isabel porque yo tengo mucho trabajo .. ."Yo 

estiré los brazos y el bebé también los estiró, lo cargué ..... >> (visita 26 15-enero-98) 

CONTEXTO: Este dla llegó Lucy en compañia de su mamá, fa Sra. Bonifacia. 

Después de que se descargó a Alfredo de la cangurera, yo me hice cargo de él y ellas 

comenzaron a bordar. Estuve paseando al niño por el taller y el corredor, lo llevaba de 

la mano caminando. Luego Alfredo insistió en bajar las escaleras. Al estar abajo, quiso 

subirlas, por lo que estuvimos un buen rato subiendo y bajando las escaleras .... 

<<.. hasta que llegó el momento en que tal vez Alfredo se cansó y al llegar 

hasta arriba, se dirigió al taller. directamente al lugar de su mamá. Lucy lo cargó y le dijo que si querla 

comer, lo puso de pie, entre sus piernas y le comenzó a dar su •chiche·, Alfredo comió parado, pero muy 

poco. porque volteaba para buscarme. comla y volteaba, hasta que Lucy le dijo que ya no le iba a dar 

Me lo volvió a dar y empezamos a caminar La Sra. Bonifacia, lo vefa y le hacia cariños, le aplaudfa y se 

sonrela con él, el niño respondía a sus canños, sonriendo y gritando ...... >>(visita 35 16-feb-98) 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller, el niño andaba gateando, como estaba muy 

entretenido, yo me senté en una silla junto a la cuna y sólo me dediqué a vigilarlo, 

mientras tanto, también platicaba con Lucy y con Toñita acerca de su mamá, la Sra. 

Bonifacia, pues ya se había regresado al pueblo ..... 
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<<.... De pronto, Lucy le empezó a dar chiche al niño, pues cuando estaba 

gateando fue hacia ella y se agarró de sus piernas, Lucy le preguntó: • ... ¿queres chichi? .. orále pues • 

Lo cargó, se sacó su seno izquierdo y comenzó a comer. Le dijo: • ... Tu nomás queres pura ch1ch1 "El 

niño se despegó y en lugar de mamar, agarró el pezón con sus dedos Indice y pulgar de ambas manos y 

lo apretaba, Lucy hizo muecas de dolor y le dijo: • ... ¡ándale! ¡come!, nomás estas Jugando.: Alfredo 

empezó a comer. Lucy platicaba_ Pasados cinco minutos aproximadamente, Alfredo empezó a patalear y 

a moverse, se oa¡ó de las piernas de su mamá y quedó de pie entre sus piernas, Lucy lo soltó, pero al 

momento de dejarlo Alfredo empezó a llorar y su mamá le dijo • ... ¿qué queres?, más ch1ch1..: Lo volvió a 

cargar y esta vez se sacó el seno derecho, el niño mamó un poco, pero como a los dos minutos se volvió 

a bajar y esta vez se quedó entre las piernas de su mamá, con sus dos manos le agarró el seno y le 

apretó, observando cómo salla la leche. Su mamá le dijo: • ... Tú nomás te la pasas jugando, ya no te doy 

chichita .. • Lo soltó. el niño se sentó en el piso y comenzó a gatear. El niño se salió gateando hasta el 

pasillo y fui tras de él, lo tomé de la mano derecha y se incorporó, se acercó a las escaleras y comenzó a 

bajarlas.. » (v1s1ta 41 9-marzo-98) 

CONTEXTO: Estuve con Alfredo jugando en las escaleras y en el comedor, mientras 

tanto Lucy se quedó en el taller trabajando. Después de una hora aproximadamente, 

Alfredo comenzó a subir las escaleras ..... 

<< ....... y al mismo tiempo balbuceaba muy fuerte, diciendo: -... ma, ma, ma .. ." Al llegar 

hasta arriba, dirigió su mirada hacia el taller y vio a su mamá, se sonrió y Lucy también se sonrió con él y 

desde adentro le dijo:-.. ¡hola bebé1 .. ¿qué haces? .. ." El niño caminó rápidamente hacia su mamá y le 

decfa: • ma. ma, ma " Al llegar hasta ella, la agarró de las piernas y se soltó de mi mano. Lucy le dijo 

• ... ¿qué bebé? l.queres chichita?¡ .. mengache .. !" Lo cargó, se sacó su seno izquierdo y le ofreció al 

bebé, pero le diJo " ... eres un ch1moso, ni queres, nomas queres jugar .. ." Alfredo agarró la chiche y 

comenzó a comer. sólo lo hizo por unos minutos, se incorporó y Lucy lo bajó, pero comenzó a llorar, lo 

volvió a cargar y le d1JO ¿qué queres? 1s1 no queres comer, nomás estás de chillón 'tonces vente ~ 

Lo cargó y esta vez le ofreció su seno derecho Alfredo comenzó a comer. Pero no tardó en ba¡arse 

nuevamente Lucy lo deJó en el piso y Alfredo gateó hasta mi, me escondl de él, pero gateó hasta 

encontrarse con m1 mrrada. al encontrarme le di1e: "¡uyy! 1 buuuuu!, ya te espanté. w Alfredo se sonrió y 

se regresó gateando con su mamá. Para que regresara conmigo, le mostré algunas cosas de mi mochila; 

por e1emplo. nus lapices y plumas, un cepillo y mi llavero, fue asf como comencé a entretener/o 

nuevamente >> {v1s1ta 44 19-marzo-98) 

CONTEXTO: Estuvimos jugando un buen rato en la cocina, Alfredo y yo. Él agarraba 

todo lo que se le antojaba. Su mamá se habla quedado en el taller trabajando, después 

bajó a la bodega por unas telas, Alfredo la vio, pero como Lucy no le hizo caso 

comenzó a llorar. Yo lo entretuve con otras cosas y se conformó. pero después de 
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unos 15 o 20 minutos se empezó a fastidiar, lo recosté sobre mis brazos para dormirle, 

lo arrullé. Este dla el bebé estaba enfermo del estómago· y probablemente por ello 

estaba inquieto ..... .. 

<< ....... Alíredo también hizo guturaciones " ... ah, ah, ah, ... " pero no se durmió, se 

incorporó, lo volvl a recostar en mis brazos, lo paseé de un lado a otro, pero se incorporaba, 

retorciéndose, jalándose y empujándome como si quisiera que lo bajara al piso; después de varios 

intentos, decidl llevarlo con su mamá: "¡ ... ándale pues ... !, vamos con tu mamá, pero te vas a subir 

caminando, ¡agárrate del barandal! ... " Alfredo subió dos escalones y comenzó a llorar, lo cargué y al 

llegar hasta arriba lo bajé para llevarlo caminando Lucy le dijo:" .. ¿quén vene?, ¡el bebé!, ¡ayy• m1 bebé 

mengache, 1córrele papito!, 1córrele! ... " Alfredo corrió, sonriendo y balbuceando " ... ma, ma, ma .. " Al 

llegar hasta Lucy. se agarró de sus piernas y me jaló su brazo del cual lo !rala agarrado. lo solté y Lucy 

lo cargó, se sacó su pecho derecho y le dijo: " Mente pues ... ¿queres chichita? ... pero ya ti vas a 

dormir..porque no has dormido ¡¿eh bebé?!. .. " Yo le dije a Lucy que seguramente se iba a dormir y me 

dijo que si. Mientras el bebé comfa acompañé a Toñ1ta al banco .... >>(visita 45 23-marzo-98) 

CONTEXTO: Ya casi al terminar la visita y cuando lbamos de salida del taller, Lucy me 

dijo que ya lo iba a cambiar porque ya nos iríamos, Lucy subió a la azotea por la ropa 

del niño. 

<< .... .. Al bajar lo empezó a cambiar, no se dejaba, querla seguir en el piso, se 

retorcfa y lloriqueaba, hasta que lo dejó en el escritorio, le limpió la cara con crema y lo cambió de pal"lal. 

le puso uno desechable. después le puso su pantalón y una chamarra. Mientras lo vestla, Alfredo le alzó 

la blusa a su mamá, le buscaba la chiche, Lucy se sonrió, me observó y se sacó la chiche, Alfredo 

estaba sentado mamando su chichi mientras Lucy lo terminaba de vestir. Toñita lo vio e hizo un 

comentario, d1c1endo que a Vfctor le da risa porque dice que el bebé come mucho y a cada rato 

(v1s1ta 47 30-marzo-96) 

CONTEXTO: El bebé se durmió un buen rato, aproximadamente una hora y media, 

cuando despertó, estuvimos con él. Cecilia, Viciar y yo. Después yo lo bajé a la sala 

para jugar y caminarlo un rato, pero el bebé no tenla muchas ganas ya que se 

abrazaba a mis piernas y querla que lo cargara, entonces decidl subirlo al taller, 

llegamos al taller y le pregunté a Lucy que si en esos dlas se habla caldo o algo 

parecido, me dijo que no y me preguntó porqué, yo le dije que sentla que le daba miedo 

permanecer de pie él solito. En este momento llegó Carlos, el chico del INI que las está 

apoyando con las fotos para realizar el catálogo, nos mostró las fotos. yo traia cargado 

al bebé, lo llevé a que las viera y cuando las observaba decla: "ia, ia gla. ta, gla ... " Lucy 
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le contestaba: " ... SI, mira bebé ¡qué bonito ... ! no sé que dices pero yo te contesto que 

si ... " 

<< ....... De pronto comenzó a inquietarse y Lucy me lo pidió, se tue hacia su 

escritorio y se sentó para darle la chiche, porque desde que lo cargó, se la buscaba, fe levantaba la 

blusa. Yo me dirigl hacia la cuna y observé cómo le daba de comer. Alfredo sólo comió durante unos 

minutos. Se movla constantemente tal vez por el calor. De repente se bajó y parado le mamaba a su 

chiche. Esto duró sólo algunos segundos, después Cecilia le obsequiaba un muneco y por agacharse a 

agarrarlo. se pegó en la cabeza con la pared, pero no lloró, Lucy, le dijo: • ... ¿qué te pasó? .. te pegates, 

pégale esa tiene la culpa .. "(señalando la pared). El niño le dio un manazo a Ja pared. Cecilia y Vlctor se 

sonrieron ..... >> (visita 48 16-abril-98) 

CONTEXTO: Eran como las 12:00 del dla cuando llegó Lucy con Alfredito en brazos, 

entró y saludó a todas; yo me dirigl al bebé y lo saludé, diciéndole: "hola bebé, ¿cómo 

estás? ... " El niño se sonrió, le pedl los brazos y me los dio, fue asl como lo sacamos de 

la cangurera. Lucy fue a sentarse para tomar parte en la Asamblea, mientras tanto yo 

paseé a Alfredo por el toda la sala ...... 

<< ....... pero lo noté un poco inquieto pues se dirlgla a su mamá, y lloriqueaba. 

querla estar con ella, por lo que lo cargó y se sacó la chiche para darle, le dijo que comiera, para que la 

dejara escuchar lo de la junta. Alfredo tomó la chiche, pero no mamó por mucho tiempo, se volvió a 

bajar. se agarró de sus piernas, se me quedaba viendo y sonrela, le pedl los brazos, y se fue conmigo, lo 

caminé nuevamente, pero msistfa en irse con su mamá, entonces para que no diera mucha lata. lo subl a 

la azotea, lo llevé caminando, él subió solo las escaleras ...... >>(visita 50 27-abril-98) 

En las notas anteriores nos podemos dar cuenta de que el niño se dirigla a su 

madre cada vez que la encontraba en su campo visual, cuando él fue capaz de dirigirse 

por si solo, lo único que yo hacia era llevarlo hasta donde él deseaba. Gatear, caminar 

tomado de la mano, y caminar por. si mismo fueron eventos significativos de su 

desarrollo; se tornaron importantes ya que a través de ellos el niño podla dirigirse a su 

madre y jugar con ella, tal como lo interpreta la misma mamá. Llegaba y al estar a su 

lado, él Je buscaba el seno. Pero. por otro lado, también la madre lo Interpretaba como 

si el niño realmente quisiera chiche. Esto sucedla principalmente cuando hablamos 

permanecido mucho tiempo fuera del taller. La madre sabia que si el niño se dirigla a 

ella era porque necesitaba de su chiche y no porque quisiera estar con .ella. Aunque, 

también se puede entender la otra alternativa, pues el niño lo que deseaba era estar 
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con su mamá, sobre todo en aquellas ocasiones en que el niño no lactaba y sólo se 

dedicaba a jugar con el pezón de la madre. Tal y como lo dice la Sra. Lucia, el niño no 

quiere, lo único que quiere es jugar. Tal vez el niño desea permanecer a lado de su 

madre, para iniciar episodios interactivos y de juego. Era, sobretodo en los periodos 

cortos en donde el niño no lactaba, lo que se observaba era el entretenimiento con el 

pezón de la madre, de tal forma que ella también lo refiere, y lo más importante era que 

ella lo permitía, no por mucho tiempo puesto que al ver que el niño no comla, prefería 

dejármelo para que yo lo entretuviera con otras cosas, ya que para ella el tiempo era 

producción en su trabajo y no podla desperdiciarlo. En concordancia con lo anterior y 

de acuerdo a mi 'conteo' de Jos periodos cortos, fue por esta época (sesiones 41 a la 

50) en la que se incrementaron los periodos cortos de amamantamiento. 

Ahora bien, hubo algunos otros momentos de desarrollo del niño que estuvieron 

relacionados con el amamantamiento y que fueron significativos para el análisis del 

presente estudio. En los apartados posteriores abarcaré algunos de ellos, entre ellos la 

dentición y la ablactación. 

5.1.3 LA DENTICIÓN Y EL AMAMANTAMIENTO 

Por otro lado, tenemos un evento más del desarrollo del niño y que tiene que 

ver con el amamantamiento y que supone un cambio o una diferencia en cuanto a la 

forma de ser amamantado. Me estoy refiriendo a la "salida de los dientes". Cuando 

Alfredo tenla ocho meses aproximadamente, le comenzaron a salir los dos primeros 

dientes en la parte inferior, era aquella época en donde hablan comenzado mis visitas y 

su madre continuamente referla que el niño le mordla el pezón cuando le daba la 

chiche, aunque ella le dijera al bebé que no lo hiciera, por supuesto que el niño lo 

segula haciendo. Cito: 

CONTEXTO: Agustina y Lucy hablan preparado la comida, nos llamaron para 

que bajáramos al comedor, nos sentamos alrededor de la mesa y comenzamos a 

comer, Lucy comla y Toñita cuidó al bebé ...... 

<< ......... pero llegó el momento en que se lo entregó a Lucy para que le diera de 

comer, el bebé volvió a tomar leche, mientras tanto Lucy segula comiendo, pero de vez en cuando Je 

decla al bebé que no la mordiera, tal vez no querla, porque le mordla el pezón, dijo que como ya le 

estaban saliendo los dientes, la mordla más seguido, entonces la Tia Manuela comentó que a lo me¡or 
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por eso habla estado muy inquieto los últimos dlas, puesto que cuando les salen los dientes a los bebés 

se ponen muy llorones. Lucy dijo que a lo mejor era eso ....... >> (visita 8 9-oct-97) 

CONTEXTO: En esta ocasión yo llevé una pelota de plástico y me la pasé casi todo el 

tiempo jugando con Alfredo en la sala. También estaba Eloisa, la hija de la·. señora 

Crisanta, pero ella no jugó, pues no le gusta separarse de su mamá. Cuando Alfredo se 

cansó de jugar con la pelota, se dirigió a la escalera y la subimos ..... 

<< ......... llegó hasta arriba y se dirigió gateando al taller. llegó hasta donde estaba 

su mamá y se incorporó, agarrándose de la silla, entonces empezó a jalarla, Lucy le decfa que se 

esperara. porque estaba bordando y estaba tomando tiempo. Pero Alfredo la segula jalando y querla que 

lo cargara. hasta que Lucy lo cargó. le dijo: "¡ ... ándale pues!, ya quieres tu chichita .. •Yo me senté en 

una silla y observé cómo le daba de comer, lo cargó, lo recostó en sus piernas, se sacó el pecho y 

Alfredo comenzó a mamar. sin embargo, Lucy no lo abrazó, ella siguió bordando, Alfredo sólo estaba 

apoyado en sus piernas. Mientras le daba la chiche, también bordaba y platicaba. Me comenzó a narrar 

una anécdota que le pasó en una ocasión cuando se emborrachó en una fiesta. Alfredo segula 

comiendo. y poco a poco se quedaba dormido. En ese momento, Lucy hizo un gesto de dolor y le dijo al 

bebé ~ ¡ ayy~ bebé ya me mordiste!. .. - Y le dio un manaza en su mejilla, yo pensé que Alfredo 

despertaria pero no fue asf, entonces le comenté que porqué no lo acostaba en la cuna y me dijo que 

porque no la soltaba, sin embargo, le sacó la chiche y se levantó para acostarlo. Yo le acomodé la cuna 

y lo acostó .>>(visita 52 7-mayo-98) 

CONTEXTO: Este dia llevé una pelota más grande, por lo que también me bajé con 

Alfredo a la sala y así tener mas espacio para jugar, después de una hora me subf al 

taller pues Alfredo ya se estaba fastidiando ..... 

<< él mismo se dirigió a las escaleras, entonces le ayudé a subir. Cuando 

llegamos hasta arriba. él se dirigió a su mamá, la abrazó de sus piernas y Lucy le preguntó si querla 

ch1ch1ta. Alfredo se empezó a alborotar y Lucy lo cargó, pero antes. él se llevo un muñeco de plástico a 

la boca y lo mordió, yo le comenté a Lucy que lo había mordido con mucha desesperación, me dijo que 

si. que asf mord/a, que a ella la muerde asl cuando le da la chiche. se d1r1g1ó al bebé y le dijo: ". verdá 

bebé .. Lo cargo y comenzó a darle la chiche, y le advirtió que no la fuera a morder La tfa Lorenza le 

d1JO que por eso ya no le diera. que ya se la quitara, Lucy le contestó que ella si queria. pero que a veces 

no tiene dinero y con que le 1ba a comprar la otra leche, que por lo menos esa no le costaba (refméndose 

a su leche). era gratis Se empezó a reir. Alfredo se distrajo y dec1d16 ba¡arse de las piernas de su mamá 

y gateó hacia donde estaba yo se levantó ayudándose de mts piernas. yo lo tomé de su brazo y fo llevé 

a caminar. salimos al pasillo y después bajamos la escalera .... >> (v1s1ta 53 14-mayo-98) 

.----------·-···--
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En las notas anteriores se hace evidente que al salirle los dientes al niño la 

madre. hace Jo posible porque el niño no la muerda y Je advierte que no lo haga, este 

evento resulta interesante ya· que el niño sigue mordiéndola aún y con la advertencia 

que hace la madre. 

Podriamos pensar que a partir de ello el amamantamiento deberla cambiar y se 

daria Ja pauta para que se inicie el periodo de destete; tal 'y como lo menciona la tia 

Lorenza. Que el niño muerda el pezón resulta doloroséi ··~·la inádre y por Jo tanto piensa 

en quitarle la chiche y recurrir a otra alternativa, que en est~ c~so· s~rla el biberón. Pero 

surge entonces el argumento que da la madre para no dejarle de dar la chiche: la 

situación económica por la que atraviesa no le da la posibilidad de comprarle otro tipo 

de leche, que seria un complemento o más bien el sustituto de la leche materna. Para 

la Sra. Lucia resulta más conveniente seguir dando su leche, por lo menos porque esa 

no le cuesta, y no tiene que gastar dinero. ¿Qué puede significar esto para el desarrollo 

posterior del pequeño? Considerando que la leche materna fue suministrada desde el 

inicio de su vida y que no Je proporcionaba otra como complemento alimenticio, 

entonces tendriamos un niño con todas las posibilidades de ser desnutrido y con 

desventajas en su desarrollo social, pero no resulta asi pues a pesar de que el niño no 

recibla otra leche como complemento, si comenzó a ingerir alimentos sólidos, los 

cuales le daban la posibilidad de obtener Jos nutrimentos necesarios que compenzaran 

la baja en la calidad alimenticia de la leche materna; pues según Chávez y Martinez 

(1979), la leche materna, después del cuarto mes empieza a perder poder nutricional. 

El periodo de ablactación tendría que ver entonces con la forma en que las madres 

mazahuas combinan la comida con dar chiche. En el supuesto de que las madres 

citadinas comienzan a dar alimentos sólidos para que el periodo de destete se dé a 

más temprana edad, entonces, lo que hacen las madres mazahuas es combinarlo, sin 

pensar en realidad en el destete del pequeño, ya que su situación económica a veces 

no les permite proporcionar otro tipo de alimentos y Ja leche materna es la única que 

les pueden dar como alimento. Pensarlamos en Ja "desnutrición del destete" a la cual 

se refieren Chávez y Martinez (op.cit.) quienes mencionan que en las zonas rurales de 

muy escasos recursos, un niño que no recibe lo que necesita ajusta su gasto 

reduciendo su crecimiento, su desarrollo, su actividad y su mismo metabolismo. Esta 

situación de adaptación se conoce como desnutrición moderada. El niño puede llegar a 

la desnutrición grave sólo cuando esta adaptación se rompe, habitualmente por la 

presencia de varias enfermedades inter-recurrentes. En algunas regiones rurales de 
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México, las madres proporcionan alimentación suplementaria de manera muy deficiente 

y muy tardía, cuando el niño ya está adaptado, cuando ya ha perdido el hambre y por lo 

tanto no demanda muchos alimentos. Esta introducción tardía de alimentos ha sido 

tradicionalmente asociada a un fenómeno cultural, el llamado "miedo al alimento", y 

consiste en que las madres le atribuyen a los alimentos más efectos negativos que 

efectos positivos. Creen que son causa de muchas enfermedades y sólo vagamente 

relacionan a los alimentos y a la alimentación con el desarrollo y con la salud del niño. 

Tal vez esta situación no sea tan marcada en el caso de Sra. Lucia y su hijo, ya que el 

argumento que ella daba estaba basado especificamente en su situación económica y 

no por el miedo que le causara el dar otro tipo de alimentos a su hijo:· Aunque, 

efectivamente la alimentación de sólidos se Inició en un período :. tardío, 

aproximadamente a los. seis meses de edad. , . . . , ". 

Esta alimentación era a base de algunos alimentos enlatados'como elGerber y 

el Danonino, y de frutas y verduras que ocasionalmente la madre o l~~'ír~i del niño, le 

hervían; pero comúnmente el niño comla los mismos alimentos q~~· i~~ s~~oras 
ingerían, entre ellos, no podla faltar la tortilla. 

Veremos a continuación, con más detalle, cómo se llevó a ~·bo ~.1.proceso de 

ablactación. 

5.1.4 EL AMAMANTAMIENTO Y LA ABLACTACIÓN 

Como es sabido, la leche es el primer alimento que el niño recibe una vez que 

ha abandonado el útero. De preferencia la lactancia debe ser cubierta con leche 

materna, aunque en casos muy especiales se utilizan sucedáneos o preparados 

caseros de otras leches, principalmente la de vaca. Ahora bien, en la primer etapa de la 

vida del ser humano se requiere de la introducción gradual de alimentos distintos a la 

leche, no sólo para cubrir sus demandas biológicas sino también psicológicas y 

sociales. por lo que surgen las interrogantes de hasta cuándo la leche como único 

alimento, cubrirá estas demandas del niño y ¿en qué momento se hace necesaria la 

introduccion de alimentos distintos a la leche? o lo que es lo mismo ¿en qué momento 

se hace necesana la ablactación? Por lo tanto tenemos que Destete y Ablactación son 

términos que designan dos procesos lntimamente relacionados. Algunos expertos en 

nutnción han acordado que destetar se refiere a la suspensión de la lactancia al pecho 

y ablactación a la introducción de alimentos distintos a la leche. No obstante, el término 
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ablactación no significa "introducción de alimentos sólidos" sino "introducción de 

cualquier otro alimento distinto a la leche, aunque éste sea liquido". Es necesario 

considerar que el proceso de introducción de alimentos distintos a la leche no implica 

necesariamente el destete ya que estos procesos se pueden ir dando paulatinamente 

hasta que se abandone completamente la práctica de la lactancia al pecho. (Tavano 

Colaizzi, 1997; En: Ferraez de Lee, M, 1998) 

A partir de esto, es importante resaltar como fue este proceso en la diada que nos 

ocupa. 

En la tercer visita, al inicio de mis observaciones, pude darme cuenta de la 

manera en que Lucy combinaba los alimentos sólidos y la leche materna. Las señoras 

del taller estaban disponiéndose a comer. El bebé dormia pero despertó en esos 

momentos. Hablan comprado tortillas, queso y aguacate para "echar taco". Al niño le 

hablan hervido un chayote, unas papas y un betabel y se los subieron en un platito. 

Nos dirigimos al espacio de las máquinas y ahi nos sentamos. Lucy colocó al bebé en 

sus piernas y lo amamantó mientras ella se comia un taco. Una vez que el bebé soltó la 

chiche, Lucy lo incorporó y los sentó sobre sus piernas, le preparó un taco de aguacate, 

pero el bebé sólo se comió algunos pedazos de tortilla: Lucy seguia comiendo. 

También le dio un pedazo de betabel, y al último le dio chayote y papas, pero no las 

aceptó. por lo que Lucy se las comió. 

Llama la atención la forma en que combina la leche materna y los alimentos 

sólidos. en ese orden. Por referencia de Agustina, Lucy tenia poco tiempo de haber 

introducido los alimentos sólidos. de ahi que parezca que esta secuencia tenga que ver 

con la importancia que tenia el proporcionar en primer instancia la leche materna. Y no 

como las madres citadinas quienes proporcionan el seno después de haber dado el 

alimento sólido. En este sentido, vemos que para Lucy, la leche materna sigue siendo 

el alimento primordial para el bebé, al menos en el inicio de la ablactación. 

En lo que sigue, veremos cómo el niño es Incorporado a la sociabilidad de la comida de 

las señoras, con todo y que se le da comida, más como un objeto de entretenimiento 

que como alimento. 

CONTEXTO: El bebé se durmió como dos horas y cuando despertó Lucy ·ya estaba 

preparando unas quesadillas para comer, bajamos a la cocina .... 

<< ....... ToMa tenla cargado al be~,' le· ~lo un ~edazo de quesadilla y el .bebé 

sólo ¡ugó con ella pues no se la comió. SI se la llevó a I~ boca. péro la escupla. Ya. se ~staba.lnquletando 



y Toñlla optó por darle al bebé a Lucy. Para que se calmara un poco le dio su "chiche"; el nlno la agarró y 

comenzó a comer. como siempre le agarró el pezón, a veces volteaba y dirigla su mirada hacia Toñita y 

hacia mi, después segula comiendo ... >> (visita 7 6-oct-97) 

No todo era así, Lucy estaba en vías de alimentar al niño con otros cosas además de la 

leche. Ya era daro que el bebé habrla de comer de lo que ellas comen. Su plato era 

aderezado, acorde al intento de alimentarlo y nutrirlo. Sin embargo, en la siguiente 

viñeta el niño muestra sus gustos por determinado platillo. 

CONTEXTO: Estuve con Alfredo en la azotea, él se durmió aproximadamente dos 

horas, cuando despertó .... 

<<. su mama subió para lleva~e de comer. Lucy dejó el plato para que yo le 

diera y se bajó nuevamente al taller. Me senté en una sillita, lo senté en mis piernas, le puse un pañal por 

babero y le di de comer. En el platito habla arroz con caldito de frijoles y espinacas cocidas; 2 tortillas y 

pedazos de aguacate. Le empecé a dar el arroz con los frijoles, luego le di aguacate, (éste le gusta 

mucho) un pedacito de tortilla que se comió Intenté darle las espinacas pero no las quiso, querfa 

vomitarse, terminó escupiéndolas. Al terminar, dejé que jugara con la cuchara y un pedazo de aguacate, 

lo tomo en su mano 1zqu1erda y lo empezó a apretar hasta que lo deshizo Después de que el bebé 

comió. decidí baJarlo Al llegar al taller. Toñita le dijo a Cecilia que lo cargara un rato, pero después ésta 

me lo regresó Lucy permanecia en su lugar de trabajo, bordando. Como ya era tarde y yo tenla que 

retirarme. 1ba a colocar al bebé en la cuna, pero Lucy me lo pidió para darle de comer. Me dijo: ·oámelo, 

le voy a dar. porque. pobrecito ya tiene rato y no se ha tomado su lechrta". y dirigiéndose al bebé le dijo 

• (,., Verd<l papa ?" el bebé le sonrió e hizo fiestas cuando su mamá lo cargó, agarró su chiche y comió 

tranquilamente. Yo agarré mis cosas y me sall .. >> (v1s1ta 14 20-nov-97} 

CONTEXTO: Estabamos en el taller. cuando se escuchó la campana de la basura, 

todas las mujeres se apresuraron y ayudaron a llevarla pues tenlan bastante, yo me 

quedé con Alfredo y lo llevé hacia la ventana para que viera hacia fuera, pero estaba 

inquieto y lloriqueaba, se retorcla y no querla estar. Yo lo traia cargado y en un jalón 

que se dio, se pegó con el filo de la ventana y comenzó a llorar, le sobé para que se 

calmara, pero fue inútil, seguía llorando. 

<< .. Subió Lucy y me lo pidió para darle de comer, al verla dejó de llorar y comenzó a 

hacer fiestas riendo y mov1éndose Lucy se sentó a un lado del escntono y comenzó a darle •chiche" Le 

comenté que ya tenla sueño porque se tallaba los OJOS y bostezaba, además era la hora en que duerme 

Lucy me dijo que no, porque cuando estaba comiendo, volteaba constantemente a verme y no comia 

bien Lucy dejó de darle la "chiche" y le d1Jo que si no querfa, que no estuviera de chillón Lo cargué y lo 
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paseé por todo el taller, lo llevé con Rosalba para ensenarle qué estaba haciendo, pero como ya estaba 

fastidiado con nada se conformaba Lucy le d1¡0 que si querla su Gerber. Dirigiéndose a mi. me comentó 

que ba¡arla a la cocma por una cuchara para darle el Gerber Subió y me p1d1ó que si se lo daba. yo le 

dije que si, mientras tanto ella s1gu1ó trabajando. Estaba cosiendo unas bolsas. Me senté en una silla 

cerca de la cuna y comencé a darle su Gerber de manzana Las primeras cucharadas las comió, pero 

después las escupla. Le d1 mi llavero para entretenerlo pero salió peor porque mientras tenla el Gerber 

en la boca, se llevaba el llavero a la boca. Se lo quité y comenzó a llorar. Después querla alcanzar el 

frasco del Gerber pero no lo de¡é porque mete la mano y se bate todo. Lucy me comentó que querla 

meter Ja mano, yo le respondl que si pero ruego se embarraba toda la cara. Lo entretwe con el llavero y 

ya no quiso comer, entonces lo cargué y comencé a arrullarlo porque ya tenía sueño y no quería estar de 

ninguna forma Lo recosté en mis brazos y lo paseé por el taller arrullé.ndolo, él se quedó tranquilo. 

observando hacia el techo El sorndo que yo hacia, "shu, shu, shu" , lo entretenfa. Poco a poco se fue 

quedando dormido hasta que lo venció un sueno profundo. Lo recosté en su cuna y lo cobijé, pero al 

de¡arlo en ella, querfa llorar, tal vez porque sintió la separación, pero al arrullarlo se quedó 

dormido ...... .>>( visita 33 9-feb-98) 

Estos intentos de alimentarlo con otras cosas, son eso: intentos, puesto que 

además de que el niño prefiere su chiche y Lucy primero lo amamanta, aún no hay 

insistencia porque coma su papilla. 

CONTEXTO: Estuve un rato con el niño en la azotea, después se quedó dormido y lo 

bajé al taller para acostarlo en su cuna, mientras tanto comencé a platicar con 

Agustina, Lucy, y la señora Bonifacia acerca de los novios. Después bajamos a la 

cocina a comer, en la mesa platicamos de varias cosas, entre ellas, de los maridos que 

pegan y de las mujeres que son infieles. Había transcurrido aproximadamente una hora 

y media cuando escuchamos desde abajo que el bebé comenzó a llorar ..... 

<<.. ..subl rápidamente ya que se podfa caer de la cuna, al llegar lo encontré 

parado y llorando, lo cargué y lo consolé, lo bajé para que comiera. Al llegar, Lucy me lo pidió, le dio de 

comer unas probaditas de puré de papá sin chile y un taco de huevo. Después le dio su chiche. El bebé 

comió muy bien, no se distrajo y mamó por unos cuantos minutos ...... >> (visita 35 16·feb-96) 

¡Qué diferencia se ve en esta ocasión comparada con las anterioresl. Come primero 

sus alimentos sólidos y luego su chiche. No hay ningún disgusto o rechazo por ellos. 

¿Acaso fue algo fortuito? ¿Lucy percibla la diferencia entre ser amamantado y comer y 

su contrario? 

Por lo que se describe a continuación, parece que no es el caso. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



12X 

CONTEXTO: Como a las 14:30 hrs. Lucy fue por tortillas para que comieran, 

compraron queso y aguacate,· subieron .todo al taller y comieron tacos. Para este 

entonces ya habla llegado Jesús que habla ido a comprar papel para los moldes de la 

ropa que hacen. También se comió un taco ...... 

<< .... Yo trala al bebé y le di un taco de aguacate, pero no lo comió, después Lucy me lo pidió pa.ra darle . . . 

nuevamente "chiche", pero Alfredo no la quiso; le dio otro taco de aguacate y lo sentó en sus piernas, el 

niño se quedó tranquilo jugando con la .. tortiUa, despedazándola y batiéndo~e conel ·~gúa.cate .. '. ... »>
(vista 36 19-feb-98) 

CONTEXTO: Estuvimos jugando como una hora y media en laaz~tea: cl~~pués.subió 
Cecilia, Ja hija de Toñita, para avisarnos que bajáramo~ porq~e' ya~·~r.; I~ h~r~ de la. 

comida. Al llegar a la cocina, las mujeres ya hablan prepar~do ¡'¡¡ furr;Ída:'arrrii.· uria 

salsa de molcajete con jitomate, huevós coddo.s y agua .~e llaraMj~.-~c;¡. -¡::_;· /'_-~; :· 
'.«.· >:_f 

« ....... Agustina sirvió en los platos; nos ·sentamos tÓdas ~lrecledor·d~·ra.mesa. Para ese 

entonces yo trala a Alfredo cargado, lo senté en mi~ pierna~ y le di unos bocado~ de arroz, pero no se lo 

terminó, después Lucy me lo pidió para darle "chiche", sin embargo el niño no quls0 y prefirió bajarse al 

piso a gatear, estuvo gateando mientras nosotras comlamos ....... >> (visita 38 26-feb-98) 

CONTEXTO: Cuando llegué, aún no estaba Lucy, llego más o menos una hora 

después, traía al bebé dormido, Jo recostó sobre la cuna, pero el bebé despertó y ya no 

se durmió, la tia Margarita empezó a hablarle y al parecer Alfredo se fastidió; yo lo 

cargué y lo llevé con Eloisa, la hija de una señora que también trabaja ahf. Fue asl 

como Alfredo comenzó a reírse y a querer andar por todo el taller. La tía Margarita 

habia llevado comida para almorzar en el taller. Al momento que llegó Lucy 

comenzaron a comer. 

<< .... Lucy me pidió al niño para darle de comer, ella se sentó en una silla junto al 

escritorio y comió taco de arroz, también le dio unas probaditas al niño, después le dio su ·chiche·. comió 

muy poco pues volteaba a verme, hasta que se bajó de las piernas de su mamá y Lucy lo acercó a mi, el 

niño me agarró, yo lo tomé de su mano y lo volví a caminar por el taller.. ..>>(visita 39 2-marzo-98} 

CONTEXTO: Al llegar al taller toqué el timbre, Toñita se asomó por la ventana, me 

saludó, diciéndome " ... ¡hola lsabel!. . .'orita te abrimos ... " Se asomó Viky. Toñita le dijo 

que bajara a abnrme. Saludé a Vicky y le pregunté cómo estaba, me comentó que 
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Lupita ya habla llegado. Subimos la escalera. Al llegar hasta arriba entramos al taller, 

saludé a Toñita, a Lupita, y a Lucy ..... . 

<< ...... ella permanecfa en su escritorio dándole de comer a Alfredo, le estaba 

dando Gerber. Lo tenla sentado en su piernas como si le estuviera dando pecho, al terminárselo, dijo: 

" ... ¡ya le lo lerminaste, tenlas hambre! ¿verdá? ... " Después se sacó su pecho derecho y le dio, Alfredo lo 

agarró sólo por unos minutos. Lucy le dejó de dar la chiche y le dijo: " ... vete con Isabel mienlras yo 

plancho ... " pero en realidad lo cargó Lupita Alfredo se fue con ella y se le quedaba viendo, pero no lloró, 

ni se rehusó. Lupita lo paseó por el taller. .... >> (visita 47 30·marzo-96) 

Como podemos ver, en las notas anteriores, la combinación entre la leche 

materna y los alimentos sólidos, comúnmente se le proporcionaban al niño cuando la 

madre también se disponia a comer. Esto es, que la mayoria de las veces el niño 

comia lo mismo que la madre y las demás señoras. Si el niño no aceptaba el alimento, 

entonces Ja madre inmediatamente Je daba la chiche o viceversa. Cabe mencionar que 

el niño no comla mucho, en realidad eran sólo probaditas de la comida de su madre, 

aunque a veces la madre le servia un plato exclusivo para él, nunca se terminaba lo 

que le servia y por lo tanto Ja madre se lo comla. 

Ahora bien, en algunas ocasiones yo participaba en la alimentación del pequeño. 

Los contrastes son marcados y existe una diferencia notable en la forma en que yo me 

dedicaba a darle de comer y al modo en que su mamá lo hacia. Me refiero al hecho de 

que la madre al darle la comida o un taco, dejaba que el niño hiciera Jo que queria, a 

veces no comia y se entretenia jugando con la tortilla y embarrándose con la comida. 

Cosa que yo no permitia, como lo vemos en la nota donde le doy el Gerber. Yo no 

permitfa que el niño metiera la mano y se embarrara la cara, lo que me interesaba era 

que primero comiera y después jugara. En cambio la madre, permitfa este juego del 

niño, supongo que era una forma de entretenerlo para que ella tuviera la oportunidad 

de comer o simplemente porque a la madre no le causa ningún problema que el niño se 

ensucie o que la ensucie. 

Anteriormente habla mencionado que el niño comía Gerber o Danonino, 

productos comerciales y sobre todo costumbre de las madres citadinas, no obstante, el 

niño no los comía del diario, sino cuando su mamá tenia la posibilidad económica para 

comprarlos. Estos productos, generalmente se los daba yo, después de que habla 

lactado. Esto quiere decir, que lo primordial era que el niño tomara su chiche y el 



Gerber o Danonino servían como complemento. Aunque algunas veces el niño no 

lactaba, pero si se comía el Gerber o Danonino. Veamos un episodio: 

CONTEXTO: Habíamos permanecido en el taller. Estaban Lucy, la Sra. Isabel y 

Margarita. Todas trabajaban. Lucy bordaba unos separadores. La Sra. Isabel rellenaba 

muñecas y Margarita hacia la limpieza. Yo permanecla sentada en una esquina. junto a 

Ja cuna para estar al pendiente de Alfredo. Platicábamos. Después llegó Toñita y se 

involucró en la plática. Al cabo de un rato, Lucy comentó que necesitaba cambio y me 

pidió de favor que si iba a la tienda a comprar un yoghurt para el bebé y asl servia que me 

cambiaban el billete. Yo le dije que si, me llevé al bebé, no nos tardamos. Le compré unos 

Danoninos de fresa. Cuando regresamos, Je di el cambio a Lucy y le dije que si le daba 

Jos Danoninos, me dijo que si, pero que no tenia cuchara, entonces vi una en el escritorio 

y le dije que con esa, p~ro como estaba sucia, bajé a la cocina a lavarla, nuevamente me 

llevé al bebé, Lucy segula bordando. Subf... 

<< ... me senté a un lado de Lucy y comencé a darle el Danonino al bebé, él se lo 

comió muy bien, al parecer si le gusta; pero querla agarrar la cuchara, no lo dejé porque se ensucia y se 

embarra toda la cara. opté por agarrarle la mano mientras se terminaba el Oanonino Cuando ya era lo 

último, le dejé la cuchara para que él se siguiera comiendo el poco Danornno que quedaba. se embarró 

toda la cara y las manos. pero estuvo muy contento, me d1 cuenta de que ya tenla sueño y lo recosté en 

mis piernas, lo rneci de un lado a otro y el rnño comenzó a ser ru1d1tos, guturaciones. también movla la 

mano con la que tenia agarrada la cuchara, luego la vela y se la llevaba a la boca. este fue como un 

ritual, pues movia la cuchara, la vela y se la llevaba a la boca. después la sacaba y volvia a hacer lo 

mismo Al terminar le l1mp1é su cara y sus manos, pero le dejé la cuchara Asl fue como poco a poco se 

fue quedando dormido. cuando ya lo habla vencido el sueño, le quité la cuchara y lo acosté en su cuna, 

le puse sus cob1Jas de tal modo que estuviera acolchonado y lo coloqué boca amba . >>(visita 10, 30· 

oct-97) 

Algunas ocasiones yo llevaba algo para darle de comer al niño, por ejemplo, 

fruta: papaya, manzana, mango, etc. 

CONTEXTO: Permaneclamos en el taller, platicando, pero llegó el momento en que el 

bebé se inquietó, estaba en la cuna y yo lo cargué, me di cuenta de que estaba hecho 

del baño y le dije a Lucy que iba a subir a Ja azotea para cambiarlo. Me dijo que si. Salí 

del taller. bajé las escaleras, atravesé la cocina y volvi a subir hasta que llegué a la 

azotea. Entré al cuarto, tendl el petate, y la cobija, después acosté al bebé para quitarle 

su pañal. empezó a llorar, pese a ello, lo cambié, después lo cargué y los paseé por la 

azotea: lo llevé a los lavaderos para limpiarle sus manitas y su carita. puesto que sus 
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naricitas las tenla embarradas de moquitas, le limpié y volvl a entrar al cuarto, lo paseé 

de un lado para otro, lo !rala cargado en posición acostada, asl se fue quedando 

dormido, después lo acosté, coloqué su cabecita en una almohada, después lo cobijé 

con un pañal, cerré la puerta del cuarto y bajé por mi cuaderno para hacer mis notas. 

Volvl a subir y mientras dormla comencé a· hacer mis notas, sin embargo despertó 
' ' . ' 

varias ocasiones, pero se volvió a dormir arrullándolo, En una de esas ocasiones lo 

tuve cargado sobre mis piernas, . después lo acosté, durmió como dos horas y al 

despertar lloró pero se tranquilizó rápidamente, supuse que ya tenla hambre por lo que 

pretendl bajar para que su mamá le diera de comer, pero antes me fijé si estaba hecho 

del baño, como si estaba, lo acosté para quitarle su pañal, comenzó a llorar, pero lo 

dejé, después se calmó. Inmediatamente entró su mamá ... 

<< ... Lucy le llevaba su plato con comida, me dijo que le 

habla subido porque a lo mejor ya tenla hambre, el bebé no la vio, pero si escuchó su voz y se me quedó 

viendo a mi como diciendo "si tu no eres mi mamá·, procuré que no la viera porque se Iba a soltar a 

llorar. Lucy tampoco le habló, al parecer llevaba prisa pues Inmediatamente se salló del cuarto; al salirse, 

el bebé la alcanzó a ver y querla llorar, pero lo tranquilicé, dándole unos juguetes. Me senté en una 

s1lhta, lo senté en mis piernas, le puse un pañal por babero y le di de comer, le llevó arroz, con caldito de 

fnJoles y espinacas cocidas, tortilla y aguacate, le empecé a dar el arroz con Jos frijoles, Juego le di 

aguacate, un pedacito de tortilla y si se la comió. Después intenté darle las espinacas y no las quiso, 

querla vomitarse, terminó escupiéndolas. Al terminar, dejé que jugara con la cuchara y un pedazo de 

aguacate, lo tomó en su mano izquierda y lo empezó a apretar hasta que lo deshizo .... >>(visita 14 20-

nov-97) 

En esta situación se puede ver que el hecho de que la mamá le subiera la 

comida al cuarto tiene que ver con que el niño no habla comido y ni siquiera habla 

lactado, ¿por qué en esta ocasión no se quedó a darle el pecho? Al parecer y como lo 

mencioné tenía prisa, probablemente por la carga de trabajo que tenla ese dla. El que 

yo me quedara a solas con el niño, me dio la oportunidad de darle la comida conforme 

a mi experiencia, que se ve en el ·sólo hecho de que le puse un pañal como babero, 

cosa que su madre no lo hubiera hecho. Ese momento de la comida, fue 

exclusivamente del bebé, puesto que yo lo dediqué sólo a él. El niño si comió, tal vez 

porque tenía hambre. y sólo después dejé que jugara. 

Ahora bien. cuando el niño ya contaba con más de un año, empezaba a comer solo, 

Lucy le ponían el plato sobre una silla o en el piso y lo dejaba que comiera, pero 
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utilizando sus dedos y las manos, no con la cuchara. En una visita Lucy·comentaba lo 

siguiente: 

CONTEXTO: Cecilia y yo fuimos a comprar tortillas y plátanos; nos llevamos al bebé. 

De regresci, estuve con Alfredo en el taller, me senté en una silla, pelé un plátano y se 

lo di. Vfctor se salió y el bebé fue gateando detrás de él. Volvió a entrar. También subió 

Ceci y Lucy, llevaban la salsa. Empezamos a comer un taco, Lucy cargó a Alfredo y lo 

sentó en sus piernas, él le buscó el pecho, querfa comer, pero al ver que Lucy !rafa un 

taco, querfa que le diera, Lucy le dio un pedazo de tortilla, pero él quería todo el taco. 

mas no se lo dio porque tenla chile, ella le decla que picaba y no le podla dar. Yo le dije 

que si le hacia un taco y me dijo que sí. Se lo preparé de queso ... 

<< ... Se lo di a Lucy para que se lo diera, ella lo tomó, pero en lugar de dárselo, abrió la tortilla, se 

fa puso sobre la sillita anaranjada y le dijo que ese iba a ser su plato, también le puso algunos frijoles, los 

cuales habla llevado la tia Manuela El bebé se sentó en el piso y comenzó a comer uno por uno de los 

frijoles, los tomaba con sus deditos de la mano derecha También se comió los pedazos de queso. Lucy 

le dio un huesito con carne {de pata de puerco que llevó la tia),. Lo chupó un rato hasta que le quitó la 

carne, después lo aventó al piso y siguió comiendo su queso. Lucy nos platicó que cuando está en su 

casa. le ponen su plato en la cama y también come él solo, que hace un embarradero, pero que come 

solito y cuando se lo termina le pide mas Yo le pregunté que cómo le pedia Lucy me dlJO que estira su 

mano derecha y dice. " ma, ma, ma, ~ También dtce que cuando van en el Metro ya le pide cosas de 10 

que suben a vender, dice que se espera a que pasen y cuando ya terminó de gritar el señor. se le queda 

viendo, voltea a ver al señor y le dice · ma. ma. ma, ", esto quiere decir que le compre o que quiere eso 

que venden >> (v1s1ta 48 16-abnl-98) 

Es interesante el hecho de que la Sra. Lucia, dejara comer por si solo al 

pequeño, lo cual significa que lo deja hacer lo que el niño quiere, no importando si 

come o no come, el hecho es que lo deja ser más independiente. Esto lo relaciono con 

lo que menciona Paradise (1992) en donde habla de una autonomía por parte de los 

niños, pero que también tiene que ver con las actividades que esté realizando la madre, 

es decir, comparten cierta actividad aunque no se dé una interacción cara-a-cara. Es 

asi como el aprendizaje de las actividades cotidianas tiene que ver con el contexto 

sociocultural al que están sujetos los niños. Por lo ·1anto, el niño aprende a comer 

mientras la madre realiza otra actividad, pero sin que la madre pierda de vista lo que el 

niño está realizando. Además debo mencionar que en el rancho, es una costumbre que 

a los niños pequeños que pueden desplazarse por sí mismos les coloquen el plato de 
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comida sobre el piso y los dejan que ellos coman por si solos. Lucy estaba utilizando 

esta costumbre de su pueblo. 

A partir de las notas anteriores podemos damos cuenta que el amamantamiento 

funcionaba en la mayoría de las veces como estrategia que utiffzaba Lucia para calmar 

al bebé, cuando estaba chillón o inquieto. En algunas ocasiones para dormirle o para 

saciar su hambre, (sobre todo cuando era pequeño). Veamos entonces que el 

amamantamiento no sólo va a funcionar como un proceso alimenticio, sino también 

como un proceso afectivo y dialógico (Stern, 1983; Schaffer, 1982); y además a través 

de él se regula y controla el estado emocional de los niños. En este sentido tendrlamos 

que ver en primer instancia cómo a través del amamantamiento se satisfacen las 

necesidades biológicas del niño. Para ello tendría que dar cuenta de los estudios 

epidemiológicos que se han realizado en zonas rurales puesto que en ellas se destaca 

la importancia de la lactancia en el desarrollo infantil y porque son zonas en donde las 

madres proporcionan la alimentación al seno materno en primer instancia y de mayor 

preferencia. En el estudio realizado por Chávez y Martfnez (1979) mencionan que las 

poblaciones pobres confían mucho en la leche materna, la proporcionan como único 

alimento durante los primeros siete a catorce meses de vida y creen que después 

puede seguir siendo la base de la nutrición del niño por tiempo a veces mayor hasta 

más de dos años de edad. En la comunidad que tomaron como referencia, las madres 

proporcionaban el pecho enteramente al gusto del niño, de tal forma que durante los 

primeros tres o cuatro meses la madre puede producir toda la cantidad que el niño 

demanda. Siendo en ef primer semestre de 700 mi aproximadamente, en el segundo 

semestre baja, a 560 ó 500 mi; en el tercer semestre, la producción se hace lenta y 

progresiva, tenemos entonces que entre el 6°- y 18º- mes de vida del niño, la 

producción de leche baja considerablemente, lo cual se puede determinar como un 

fenómeno inverso a las necesidades crecientes del niño. Es decir, la madre ya no 

produce leche cuando el niño está creciendo y su demanda es mayor. Por lo tanto la 

desnutrición viene a darse desde el momento en que el niño ya no recibe un 

suplemento nutricio a partir de la baja de leche en la madre y los niños se sujetan a la 

poca producción consumiendo la cantidad mlnima que les permita vivir pero sin crecer. 

Además, en el estudio se encontró que la cantidad de leche consumida en cada tetada 

no tiene que ver con la frecuencia de succión, más bien se relaciona con la cantidad de 

producción de la madre, si produce mucha, el niño ingiere mucha y si produce poca. 

entonces el pequeño consume poca. Y si el niño demand~_e.!._p.=~!1.º-~ºIl~E.~flª, 
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entonces lo que sucede es que logra consumir menos cantidad en cada tetada. 

También encontraron que en cada tetada llegan a consumir aproximadamente 40 mi, y 

por ello los niños demandan un gran número de tetadas en 24 hrs. Quiere decir que los 

niños invierten tres horas con veinte minutos tetando, sólo para consumir un poco mas 

de medio litro de leche. No obstante mencionan que no se puede determinar el tiempo 

que dedica el niño a lactar, succionando para obtener' leche, puesto que también 

tetaron sólo para juguetear con el pezón. 

Se concluyó que el tipo de lactancia tiene mucho que ver con el crecimiento infantil; las 

madres que en el primer trimestre de vida producen mucha leche sus hijos llegan a 

alcanzar al año un peso mayor que los niños de las madres que producen poca leche, 

ya que éstas últimas producen gradualmente y después desciende; en tanto que, en las 

madres que produjeror:i más al principio tuvieron un descenso mayor, pero sus hijos 

obtuvieron mayor peso ya que recibieron los nutrimentos necesarios en el primer 

trimestre de la vida, es decir la leche de la madre tenla mas concentración de proteinas 

y por lo tanto los niños estaban "mejor alimentados". Este es un fenómeno de la 

lactancia ya que la leche desciende en el momento en que el niño debe de recibir cada 

vez más por lo que se presenta una situación que epidemiológicamente podria 

señalarse como el origen de los problemas nutricionales de los niños. También se tornó 

importante el tiempo que transcurre entre una tetada y otra y encontraron que entre 

más frecuente es la tetada el niño obtiene menos leche y entre más tiempo espera más 

leche consume. Con todo esto podemos decir que la cantidad de la leche materna 

proporcionada nos habla de la calidad de la misma ya que en ella se concentra en valor 

nutricional que el niño puede aprovechar para su desarrollo y crecimiento posterior. 

En el caso de Alfredito vemos que el niño tetaba con mayor frecuencia, pero en los 

períodos largos eran en los que realmente lactaba, mientras que en los periodos 

cortos. el amamantamiento fungia como regulador de los estados emocionales y por 

consiguiente la frecuencia de la tetada era mayor puesto que succionaba pero sin 

lactar, sólo para entretenerse. Este proceso se vuelve importante ya que el 

amamantamiento tendria que ver con el proceso afectivo y dialógico. Como lo 

menciona Stern (op. cit.). es una "danza" en donde madre e hijo se acoplan de acuerdo 

a los requerimientos de cada uno, y tiene que ver con los contactos afectivos, las 

• miradas, las caricias, el contacto corporal. Es decir, ambos coordinan sus 

comportamientos para llevar a cabo la interacción. O bien, como lo dice Schaffer 

(1979), existe una sincronización entre madre y lactante, está dada a través de los 
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comportamientos no verbales, asi como de un diálogo donde existe armenia y se 

conjuga el lenguaje verbal con el no verbal. Por lo tanto la sincronla temporal entre 

madre e hijo lactante se debe a las respuestas de ambos. La Interacción que se 

establece no sólo se debe a la cantidad de estimulación maternal, atención, alimento 

proporci~nado, al contacto ojo-a-ojo, sino también a esta sincronla temporal. El 

engranaje del comportamiento del lactante con el de su madre aparece claro en la 

mutua interacción. Las pausas en el comportamiento de un lactante Je proporcionan a 

la madre la oportunidad de intervenir e iniciar un diálogo, ya que el lactante tiene una 

naturaleza alternante en sus comportamientos, por lo tanto el diálogo se establece 

cuando la madre está en disposición para ajustarse al patrón secuencial del niño. 

En el amamantamiento, la madre puede mirar al niño mientras éste mama. 

Cuando el bebé hace una pausa, la madre puede intervenir hablándole y/o 

acariciándole. Es decir, cuando la madre permite ser controlada por su bebé, se ajusta 

a su pauta natural de mamar, responde a sus señales, tales como el cesar de mamar, 

mirar, sonrelr; y acepta la oportunidad de intervenir ofrecida por las pausas del niño. De 

este modo, se establece un diálogo entre ambos, el cual será unilateral ya que 

dependerá de la participación de uno de los dos y la disposición para dejarse guiar y 

seguir1e. 

¿Qué sucede en la relación entre Alfredo y su mamá? Como habla dicho, en la 

interacción se muestra claramente dicho diálogo, ya que la madre. responde a los 

comportamientos del niño. Existe una sincronización y. un diál~go · n~. 'verbal entre 

ambos. Ahora bien, el comportamiento de la madre también se torna importante ya que 

ella virtualiza las sensaciones del bebé (Brillen, 1992). 

Cabe mencionar que el niño también pedía su leche cuando ya podía 

desplazarse, es decir, acercándose a su madre y dirigiendo sus manos a los pechos de 

ésta. Ello nos da la pauta para pensar que el niño sabía que él podía disponer de su 

alimento en el momento que él lo deseara. Retomando algunos de los resultados que 

obtuvo Guadalupe Méndez (1998) en su investigación, podemos contrastar1os con lo 

observado, mencionando que este tipo de estrategia es utilizada por las madres 

mazahuas. Es decir, el acto de amamantar no solo es una práctica de la madre o del 

pequeño, sino que es una práctica sociocultural, que se ajusta a los patrones 

tradicionales y culturales dentro de determinados contextos. 

El hecho de que se le amamante al niño cada vez que éste lo desee, tiene que 

ver con la importancia en el ámbito de las interacciones, pues según Méndez (1998l_las 
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madres no son pasivas en sus relaciones con los niños como lo menciona Paradise 

(1987) sino que ellas compaginan ciertas relaciones que aunque no sean en su 

mayorla cara-a-cara, si son relaciones continuas manifestadas a través del calor 

corporal. Con ello me refiero al término denominado "juntos pero separados", propuesto 

por Paradise (op.cit.) en el cual se enfatiza que, aunque no existe una interacción cara

a-cara existe una interacción corporal que permite una comunicación entre madre e 

hijo. No obstante en mis observaciones pude darme cuenta de que si se llevaban 

interacciones cara a cara con el pequeño, pues en algunas ocasiones la madre 

platicaba con el bebé al momento de amamantarlo, lo involucraba en conversaciones 

que llevaba a cabo con otras personas y sobre todo también se daban las muestras de 

afecto al momento de acariciarte su cabeza y mirarlo mientras el bebé comla. 

Además en el presente reporte vemos como esta práctica tradicional mazahua 

va cambiando en tanto que la madre se ve inmersa en el vida citadina. Los ritmos 

laborales y el contexto del trabajo dan pauta para que se establezca un horario fijo de 

amamantar al niño. Esto tiene que ver con la influencia que ha ejercido la vida citadina 

en la cotidianeidad de la madre, pero sobre todo como la madre ha logrado conjugar 

los patrones tradicionales con las prácticas dentro de una ciudad. 

Por otro lado, es importante resaltar la prolongación del amamantamiento, ya 

que en el trabajo de Méndez (op. cit.) las madres mazahuas entrevistadas, en su 

mayorla habian interrumpido el amamantamiento por embarazos posteriores. Aunque 

en el momento de la investigación, las cuatro madres segulan amamantando a su 

pequeño, de hecho hasta la madre que tenla una hija de dos años. 

En el caso presentado aqul, se hablaba de un periodo establecido por la madre, 

en el cual se le retiraria el pecho al pequeño, no obstante, al llegar al plazo indicado no 

se llevó a cabo, como podemos ver, el amamantamiento se prolongaria por un tiempo 

indeterminado, sobre todo porque para la madre significaba un ahorro en cuanto a 

cuestiones económicas, a pesar de qúe ella sabia que su leche ya no era nutritiva para 

el niño. Con esto, también englobo, la importancia de las interacciones que más arriba 

mencioné. 

A partir de lo anterior, queda ciara que el amamantamiento es esencial en las 

primeras interacciones del niño, sobre todo, su relación con la madre, ya que dicha 

interacción es la que le permitirá ir construyendo su ser social. No obstante. no es el 

único medio de establecer interacciones. Como lo veremos a continuación. es también 

a partir de ias prácticas y estilos de crianza en que se va a determinar el proceso de 
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socialización del niño. Por ello hablaré en el siguiente apartado, de cómo fueron los 

cuidados y atenciones que recibla Alfredo por parte de su madre en las diferentes 

etapas de su desarrollo. 

5.2 CUIDADOS Y ATENCIONES 

En este apartado abordo todos aquellos episodios en los que observé el cuidado 

del infante por parte de la madre y de otras personas dentro del taller. También abarco 

el cuidado en el ámbito hogareño, aunque esta información la obtuve a partir de 

entrevistas. Todo esto tiene como objetivo vislumbrar el tipo de Interacciones llevadas 

a cabo tanto en el contexto familiar como en el contexto del taller, considerando a éste 

como el ámbito laboral de la madre. Al hablar de cuidados y atenciones me refiero a las 

estrategias o prácticas de crianza que utilizaban para entretenerlo, jugar con él, estar al 

pendiente de lo que necesitara, de lo que hiciera, a evitar accidentes, a dejarlo en algún 

lugar, observarlo a distancia, a traerlo aseado, limpio, y a evitar enfermedades. Daré 

paso a los cuidados en el hogar y en el taller para establecer diferencias o similitudes 

en cuanto a los dos contextos mencionados. Del mismo modo aparecen algunos 

episodios en los que yo cuidaba al niño, para identificar algunas diferencias en cuanto a 

las estrategias utilizadas por la madre y por mi, todo ello con el fin de tener un 

panorama más amplio de los contextos en los cuales estaba desarrollándose el 

pequeño y sobre todo para establecer lo que es el proceso de apropiación cultural que 

se torna importante en el desarrollo y la construcción social del niño. Esto se analizará 

de manera más amplia en el tercer apartado. 

5.2.1. EL CUIDADO EN CASA Y EN EL TALLER. 

En esta sección es importante resaltar dos cosas, ¿cómo era el cuidado en la 

casa y cómo era en el taller? Considerando que la información obtenida respecto al 

primer contexto la obtuve por medio de entrevistas y conversaciones que llevé a cabo 

con la madre. Y por el otro lado, la información que obtuve por medio de las 

observaciones realizadas en el transcurso de mis visitas, que como anteriormente lo 

habia mencionado fueron 61. A partir de esta información daré cuenta de algunas de 

las prácticas de crianza implementadas por la madre en el cuidado de su hijo. de tal 

forma que me permitió visualizar los estilos interactivos en la cotidianeidad del hogar y 



del contexto laboral de la madre, sin perder de vista los patrones culturales mazahuas, 

ni tampoco la inHuencia y el impacto de la cultura citadina en la vida de la madre por el 

hecho de ser migrante. 

Una de las cosas que llama la atención es que en el cuidado del pequeño 

también participan los hermanos mayores, tanto en el hogar como en el taller, aunque 

en este último no era muy frecuente2
, ya que sus hijos acudían al taller sólo cuando la 

madre requería que realizaran otras actividades, por ejemplo lavar ropa o pañales del 

niño, y después de haber realizado sus labores cuidaban al niño, mientras que la 

madre seguía trabajando. Ahora bien, en su casa, la mayor parte del tiempo, el niño era 

cuidado por los hermanos mientras fa madre realizaba otras actividades, entre ellas el 

bordado que también constitula parte de su trabajo. Aunque cabe mencionar que este 

cuidado era sobre todo los fines de semana, (sábado y domingo) puesto que en la 

semana, la madre se trasladaba con el bebé al taller. Y cuando se quedaba en la casa 

algún día de la semana, ella se ocupaba del cuidado del niño por las tardes ya que los 

hijos mayores acudían a la escuela. 

Esto lo ilustro en la siguiente nota: 

CONTEXTO: Lucy había ido al centro con Agustina a comprar mercancía, por lo que yo 

me quedé a cargo de Alfredito, lo subi a la azotea y se quedó dormido un buen rato. 

cuando despertó, lo dejé acostado y me recosté junto a él. estuvimos jugando con su 

sonaja. yo le hablaba al oldo y se quedaba quieto. escuchando lo que le decia, después 

nos incorporamos y seguimos jugando. En eso llegó su mamá, al verla comenzó a llorar y 

a moverse, querla que lo cargara, lo tomó en sus brazos y se sentó en una silla pequeña 

y le dio de comer, el niño ya tenía hambre pues comió muy bien, esta vez no se distrajo 

para nada, sólo se dedicó a comer. Entonces le comenté a Lucy que el bebé estaba 

rozado, que tal vez por ello estaba muy inquieto, ella arguyó que si, que siempre se roza 

cuando lava sus pañales con otro jabón que no sea "Viva de pasta", y como a veces no 

hay en las tiendas, entonces tiene que lavar con otro y por ello se roza. También me 

platicó que al bebé le gusta mucho bailar, pues como su hija Vicky también le gusta la 

música, cuando está en su casa, Vicky prende la grabadora y pone sus cassettes, carga 

al bebé y lo baila; dice Lucy que Alfredo se pone feliz y le gusta mucho, ya cuando 

2 La ~rn. Lucía, micntrns csl11\'u \'i\'icnJn en el tulh:r, sus hijos mu)'orcs 111'111 u la l!SL'llclu al C:cntro J'-' In l'1111l;al 
Cu;mdo se cmnhiti, Jns nii\os rcgrcsahan de la escuela. lJUC paru ese cntnncc:ot cstuha 1.•1.•rc;1 Jcl lw~mr. ~· se q111.·dahan 
solos. l'or consiguiente, el nitlo sólo i11tcrnctuahi1 con ellos, cuumlu la nrnJrc rL"grcs.1lm tlcl 1rnl1'1j~· .... ...... -~--·~-- _. ·'. 
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escucha la música se empieza a mover todo y agita su manita. A partir de esto, yo le 

pregunté que si Vicky lo cuidaba ... 

<< Me comentó que el bebé sigue más a Vicky y hasta llora cuando, por 

ejemplo se tiene que ir a la escuela Estábamos hablando de esto cuando me platicó que cuando ella 

cuidaba a los niños en la guarderla, tenla varios cassettes de música para ponerlos a bailar, me explicó 

que a ella la enseñaron y hasta le dieron un papel que dice que es educadora de nifaos. Me dijo: " .. por lo 

menos cuando ya no tenga trabajo aqui. me voy a 1r a cuidar niños otra vez .... ¡ayy si! si no puedo cuidar 

al mio. ya parece que voy a cuidar a otros .. Me dijo que a ver si cuando fueran todos los niños, sublamos 

la grabadora que tiene Toñ1ta en su oficina para ponerles música, también me dio ideas para adornar el 

cuarto. me comentó que ella adornaba con recortes de frutas o verduras para que los niños empezaran a 

conocer las cosas, también ponla las letras y los números. Yo le dije que era buena idea pero que 

necesitábamos tener a más rnños sobre todo de la edad de los niños que ella cuidaba, aunque si se 

podia empezar con los que acudieran, y enseñarles cosas más sencillas, por ejemplo al bebé Je 

podlamos enseñar a manipular objetos y que los fuera conociendo por su textura y también por el 

sabor »(v1s1ta 13 17-nov-97) 

Evidentemente, vemos que en cierto sentido el niño está acostumbrado a la 

presencia y el cuidado de algunas personas, por ejemplo su hermana Viky, quiero 

suponer que esto se debe a que ella lo baila y es algo que le gusta al niño, como lo 

menciona la Sra. Lucia. Por otra parte vemos que la señora tiene la inquietud de que se 

le enseñe a su hijo y también se le estimule; cosa que tiene que ver con la experiencia 

que ella ha tenido con los niños ya que estuvo a cargo de la guardería cuando el taller 

estaba en el Mercado de la Merced, y fue capacitada para ello. Por lo tanto, tiene 

conocimiento del cuidado, pero con influencia de costumbres citadlnas, lo cual se ve 

reflejado en las opiniones y sugerencias que da para iniciar con el trabajo de guardería. 

El interés porque se les enseñe a los niños a muy corta edad, las letras y los números 

da cuenta de que está interesada en que los niños se eduquen en un contexto citadino. 

En otra conversación que entablé con la señora, me platicaba que su hija mayor 

ya no quería ir a la escuela y tampoco quería trabajar, por lo que ella le decla que 

entonces tendrla que cuidar a su hermanito para que así ella tuviera más tiempo e 

invertirlo en otro trabajo. Un fragmento de esa conversación es el siguiente: Lucy: 

" .... Le dije que entonces iba a cuidar al bebé, pero salió peor porque me contestó que 

el/a ni iba a trabajar, ni queria ir a vender y mucho menos a cuidar al bebé; yo /e dije 

que 'tonces qué iba a hacer, que tenla que aprender a hacer algo, porque que tal si un 

d/a faltaba yo, ella tenla que ganarse fa vida en a/go .... "(visita 15 24-nov-97) 
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¿Qué sucede con la hija mayor? ¿por qué se rehusa a cuidar al hermanito? En la 

cultura mazahua, uno de los papeles de los hijos mayores es el cuidar a los más 

pequeños (Arizpe, 1985) y de hecho es una estrategia que utilizan las madres mazahuas 

migrantes que son vendedoras ambulantes y que viven en las vecindades del centro de la 

ciudad de México (Méndez, 1998). Entonces, ¿en esta familia dicho patrón no se está 

reproduciendo especificamente con la hija mayor? ¿Por qué su actitud de rebelión ante lo 

que es una tradición en la cultura mazahua? Este hecho tendría que ver con la forma en 

que la hija mayor ha sido influenciada por la cultura citadina y de los patrones culturales 

de los que se ha apropiado. No obstante que este comentario es un poco ambiguo ya que 

no da cuenta del contexto en el que se llevó a cabo y los motivos que la llevaron a decir 

que ella no cuidaba a su hermano. Se tendría que indagar sobre ello, ya que en algunas 

otras observaciones me percaté que ella era la que cuidaba a su hermano cuando acudía 

al taller y por lo tanto dicho comentario quedaría fuera de lugar. 

Siguiendo esta línea del cuidado del bebé en el hogar, realicé una entrevista para tener 

más referencias de cómo era el cuidado del bebé en el hogar. Cito: 

CONTEXTO: Estábamos en el taller, la señora le daba pecho al niño, yo me senté en 

frente de ella y me comentaba acerca del comportamiento de sus hijos mayores, fue 

entonces que tomé como punto de partida su conversación para iniciar la entrevista. 

<< Yo Y ¿te ayudan a cuidar al niño? (refiriéndome a sus hijos mayores) 

Lucy· Psss, veces si, veces no. La Vicky es la que luego lo carga, pero como no sabe cargarlo con el 

rebozo, pues ahl lo deja; es que no la enseñé desde chiquita a cargar con rebozo, dice que siente que se 

le cae. No, si allá en el pueblo, los niñitos bien chiquitos andan cargando a sus hermanitos con el rebozo, 

los traen en la espalda Y ella dice que se le cae. Luego, lo dejo en la cama. mientras yo bordo; pero el 

otro dia, se me cayó, porque llegó Rosa y le dijo. "hola bebé, ¿cómo estás?" El bebé se fue corriendo, 

bueno gateando por la cama, bien rápido y ¡zaz! que se cae, por más que quise alcanzarlo no lo logré, 

no le alcancé su p1ec1to 

Yo Y t..no lo dejas en el piso? 

Lucy Si. le tiendo un tapete y una .. ? es cómo un tapete; los dos se los tiendo y le dejo todos sus 

¡uguetes. pero luego se va gateando hasta la cocma y como ahf no hay piso, pero agarra la tierra y se la 

come Por eso cierro la puerta para que no se vaya a la cocina. Luego van sus primitos y quieren jugar 

con él. pero no los de Jo porque ya van vanas veces que me lo tir3n. Por eso cierro la puerta y no los deJO 

entrar. han de decir que soy payasa, pero les digo que ya se va a dormir o que está dormido. 

Yo ¿Nada más Juega con sus juguetes? 

Lucy No. a veces agarra todo lo que encuentra en el piso, o se para y alcanza lo que le gusta. 

Yo Y c,deJas que agarre todo? 

Lucy SI 
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Yo. O sea que, ¿no le prohibes nada? 

Lucy No. mientras esté entretenido y me deje hacer mis bordados, lo dejo que agarre lo que quiera. El 

otro dia prendió la grabadora y como estaba todo el volumen, se espantó y empezó a llorar, pero luego 

se le pasó y s1gu1ó agarréindola A ver s1 no la descompone ..... >>(visita 33 g.feb·98) 

Bien vale la pena mencionar un episodio, que por cuestiones de casualidad, .. se 

llevó a cabo en el taller, y se refiere a que el niño agarró un a~arato', 'en ~st~ éaso la 

grabadora de su tia Toñita. 

CONTEXTO: Llegué al taller y aún no estaba Lucy. Platiqué c0n la-ira Manuela pUes 

solo ella había llegado. Lucy llegó al poco rato y colocó al bebé eri I~ cún~'. Le di~ sJs·. 

juguetes y ella se puso a hacer la limpieza del taller. Yo me dirigl ·a I~ ~un~''r el' bebé 

estaba comiendo una galleta. Alrededor tenía sus juguetes: un muñeco de plástico rojo, 

algunas fichas de dominó y el frasco de Gerber. Cuando me vio, se sonrió y empezó_ a 

gritar. Movía su mano derecha con la cual sostenla la galleta. De pronto escuchó. el 

ruido de un avión y volteó hacia la ventana, lo señaló e hizo guturaciones. Yo le dije 

que era un avión; se lo repetl varias veces, "avión, avión, avión". Alfredo me vio e 

intentó repetir. pero solo realizó algunos sonidos. Después se incorporó, se agarró del 

barandal y aventó la galleta que trala en la mano. Se sentó y le di un pedazo de hule 

espuma para que jugara, pero se lo llevó a la boca y mejor se lo retiré. Pasó un rato y 

comenzó a inquietarse. Me tomaba de la ropa y se jalaba. Quería que lo cargara. 

También le llamó la atención el dibujo estampado en mi playera. Lucy me comentó que 

quería agarrarlo pues los dibujos le llaman la atención. Dice que cuando le puso su 

pantalón. primero observó el dibujo y después dejo ponérselo. Cuando agarró el dibujo 

estampado. le dije que era un pato, también se lo repeti varias veces. "pato. es un pato, 

pato". El bebé se me quedó viendo y trataba de repetir pero sólo hacía algunos 

sonidos ... 

Después de un rato, el niño comenzó a fastidiarse. Me jalaba de la ropa y querfa 

que lo cargara lo tomé en brazos y lo llevé a la oficina de Toñ1ta Ahf lo dejé en el piso para que gateara. 

Mientras tanto le ayudé a Toñ1ta a bajar una caJa del closet. Después ella me mostró unos cassetts de 

música prehispánica y andina Le dije que s1 ponia el de música andina. Me comentó que no sabia 

utilizar la grabadora. pero que lo pusiera yo Sacó la grabadora y lo puse. Al momento que comenzó a 

escucharse. el bebé se incorporó, agarrándose de una silla y empezó a bailar Movla todo el cuerpo y la 

cabeza. de un lado a otro y hacia el frente Toñlta me dlJO que ya estaba bailando, que a ese niño le 

gustaba la música Después se sentó en el piso y gateó hasta la grabadora, la agarró, querla manipular 

los botones No lo dejé porque tal vez. Toñ1ta se eno¡arla El bebé insistía en agar~pre~ 

fTr~sIS C\ · ; 
~~\DE Oi~íC'J1 ·: 
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botones, hasta que logró apagarla. La volvla a prender y volvió a bailar. Después se salló gateando al 

corredor y fui tras de él porque iba directo a las escaleras. Lo levanté del piso y lo llevé nuevamente a la 

oficina Como se volvió a salir, mejor lo llevé al baño para lavarle las manos Cuando salimos. lo baJé al 

piso y lo caminé por el corredor. Después se dirigió hacia las escaleras y bajo un pie, supuse que quería 

experimentar con las escaleras, asl es que bajamos las escaleras caminando . ... >> (visita 33, 9-fet;98) 

Se nota claramente la diferencia entre lo que hizo su mamá y lo que hice yo. 

Pues a Lucy no le causa problema que agarre el aparato mientras que esté entretenido. 

En cambio yo no lo dejé y mejor le proporcioné alternativas, lo distraje con otras cosas 

pues sabía que esto era algo que no podía tocar, sobre todo porque pertenecía a su tía 

y yo pensaba que se enojaría por dejar que el niño lo agarrara. 

Ahora bien, el hecho de que una de las hijas de Lucy cuide a su hermanito mientras 

ella realiza otras actividades nos muestra lo que Guadalupe Méndez (1998) indica en 

su trabajo, es decir, que mientras permanezcan en su contexto hogareño, los niños 

pueden ser vistos por otras personas, en este caso una de las hijas; también como lo 

menciona Arizpe (1985) que el cuidado de los pequeños está a cargo de los hermanos 

mayores mientras la madre realiza labores domésticas o actividades que tengan que 

ver con su trabajo. Lo que resulta novedoso es la expresión acerca del uso del rebozo, 

pues a pesar de que ella utiliza el "canguro" desea que su hija aprenda a cargar con el 

rebozo, ¿entonces esto querrá decir que para Lucy es importante que desde pequeñas 

aprendan a utilizar el rebozo para que cuiden a sus hermanitos? o bien ¿es una 

práctica común de su rancho y no quieren que se pierda? 

Otra de las cosas que llama fa atención es el hecho de que la madre dejaba al 

niño en más libertad e independencia. Pero era una libertad restringida hasta cierto 

punto ya que ella establecía el lugar en el cual debía de permanecer el niño y desde el 

cual pudiera estar al pendiente de lo que hiciera. Por ejemplo, el cerrar la puerta de su · 

cuarto es un indicador de que el niño no tenía que sobrepasar esos límites y mientras 

permaneciera en el cuarto podia desplazarse, explorar y manipular los objetos que 

estuvieran a su alcance. La madre lo vigilaba a distancia procurando que el niño no 

pasara los límites que le había establecido, pero en realidad el niño no absorbía toda la 

atención de la madre pues ella se ocupaba en hacer otras actividades; esta estrategia 

tenia sus riesgos, el niño se caía, se golpeaba y podía descomponer los aparatos que 

encontrara a su alcance o romper objetos. En cambio, cuando yo cuidaba al bebé. 

utilizaba estrategias distintas, puesto que lo limitaba y restringla más que su madre. 
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Aunque el niño se desplazaba con mi apoyo por todo el taller y la casa, comúnmente le 

prohibia acercarse a objetos que pudieran ser peligrosos. Es decir, el cuidado extremo 

de mi parte salvaguardaba la integridad flsica del niño pero no lo dejaba hacer 'lo que 

él quisiera'; en cambio con su mamá, tenia mayor libertad para actuar pero eso mismo 

le permitla hacer cosas prohibidas o peligrosas. Por supuesto que mi estrategia me 

obligaba a que el niño absorbiera toda mi atención. Son dos formas distintas de cuidar 

al niño. La "libertad" que le otorga la madre ¿podría llevar al niño a una independencia? 

o ¿la restricción en ciertos ambientes hablan de una dependencia? La estrategia que 

yo utilizaba sería en todo caso una dependencia total por parte del niño hacia su 

cuidador y viceversa. Ya que el cuidador hace lo que el niño desea, pero también el 

niño hace lo que el cuidador establece. Valsiner (1997) habla de una independencia

dependencia como un solo concepto y menciona que la madre o el cuidador hace una 

canalización de las conductas del pequeño, esto es, el niño puede hacer cierta 

conducta siempre y cuando sea la que le permite la madre. El niño no puede hacer lo 

que él quiere, mas bien hace, pero lo que establece la madre. Asimismo Rogoff (1993) 

menciona que existen dos estrategias en el cuidado y crianza de los pequeños, una de 

ellas se refiere a que en algunas culturas, los padres se adaptan a los requerimientos 

del niño y siempre hacen lo que el niño demanda. Mientras que en otras culturas, es el 

niño el que se tiene que adaptar a lo ya establecido dentro de su contexto sociocultural. 

No obstante, hace mención de lo que significa el proceso de participación guiada en 

donde cuidadores y niños colaboran en formas de organización e interacciones que 

apoyan al pequeño, mientras aprende a servirse de destrezas y valores propios de los 

miembros maduros del grupo social. La participación guiada se presenta como un 

proceso en el que los papeles que desempeña el niño y su cuidador están 

entrelazados. de tal manera que las interacciones rutinarias entre ellos y la forma en 

que habitualmente se organiza la actividad proporcionan al niño oportunidades de 

aprendizaje tanto implicitas como explicitas. De esta forma tenemos a todos aquellos 

niños que tienen que aprender qué o cuales son las cosas que pueden tocar o como 

deben comportarse en determinados ambientes. En el caso de Alfredo se juegan estas 

dos estrategias, por un lado tenemos a la madre que amolda el ambiente a las 

necesidades del niño y por el otro lado me encuentro yo, que hago una mezcla de 

estas dos estrategias considerando que el niño tiene que aprender que existen cosas 

que no debe de tocar porque corre peligro. Pero al mismo tiempo le estructuro un 

ambiente en el cual él pueda desplazarse y explorar sin que corra ningún riesgo. En 
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cuanto al niño, si él tiene más libertad de explorar, aprende por si mismo cuáles son las 

cosas de tas que tiene que prescindir y por lo tanto aprende a enfrentar los peligros. 

Como to dicen algunas mujeres: 'en el pueblo a los niños se les deja libres y en la 

ciudad están encerrados'. Tendriamos entonces a un niño que en el pueblo tiene más 

oportunidad de conocer su entorno y por lo tanto de enfrentar el peligro. Mientras que 

un niño en la cuidad está supeditado a lo establecido por los padres y por lo tanto se le 

cuida de los peligros que pueda haber en su contexto. Seria menos hábil en reconocer 

los peligros por si mismo. 

En concordancia con to anterior, la atención que tenia Lucy con el pequeño en su hogar 

propiciaba que ocurrieran ciertos accidentes. Dichos accidentes podian ir desde una 

calda de ta cama, hasta una quemadura con agua caliente. ¿podriamos hablar de falta 

de atención o simple'!'ente de una distracción momentánea? Considerando que la 

madre realiza otras actividades mientras lo cuida, pudiera suceder que a pesar de que 

está al pendiente de él, llega un momento en que la absorbe el trabajo o se distrae y 

ocurre el accidente. Por otro lado, tenemos que el desarrollo del pequeño a esta edad 

ya te permitia desplazarse de un lugar a otro, y por to tanto él mismo encontraba los 

peligros. ¿Qué sucede entonces con el estilo interactivo denominado por Paradise 

(1994) "juntos pero separados"? Evidentemente el niño y la madre coordinan sus 

actividades, ya que mientras la madre realiza sus actividades el· niño permanece en 

cierto lugar, haciendo también su propia actividad, sin embargo es un niño que no 

permanece tranquilo en el lugar asignado como es et caso de las familias observadas 

por Paradise, o por el hecho de la diferencia ecológica de los espacios observados por 

ta autora en cuestión y por mi. Es evidente que el niño requerla de más atención por 

parte de la madre, sobre todo para evitar los accidentes. Podemos tener a un niño 

diferente en cuanto al nivel de desarrollo y sobre todo a la gran actividad y demanda de 

ser estimulado. Como en el estudio de Chávez y Martlnez (1979) en donde los niños 

suplementados mostraron mayor actívidad e interés por algunos juegos y por lo tanto 

tas madres también suplementadas respondlan con diversa estimutación ante la 

demanda del niño y no solamente otorgándole pecho como lo haclan las madres no 

suplementadas. En este caso, Alfredo podria ser un ·niño que hasta este momento no 

ha sufrido de una notable desnutrición, que le impida o limite en ciertos aspectos de su 

desarrollo; que la vida en la ciudad, particularmente en una casa circunscrita por 

paredes y pasando en ella mucho tiempo, la actividad de Alfredo y los cuidados de su 

madre se volverlan con poco valor adaptativo. 
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Ahora bien, cómo era el cuidado en el lugar de trabajo, esto lo pude determinar a partir 

de mis observaciones. Del mismo modo me dio la oportunidad de hacer algunas 

comparaciones con la forma en que yo como cuidadora e investigadora implementaba 

las estrategias para cuidarlo. 

5.2.2 EL CUIDADO EN EL TALLER 

En cuanto al cuidado del niño cuando permanecían en el taller, su mamá 

utilizaba un instrumento que para ella era significativo y le ayudaba a su vez al control y 

cuidado del pequeño. Me refiero a la cuna, ya que cuando estaba molesto, lo colocaba 

ahl para que se entretuviera un momento. Hago referencia a lo observado en la primera 

nota, pero esto se repitió frecuentemente: 

CONTEXTO: Llegué al taller aproximadamente a las 11 :15 a.m. Al llegar a la 

planta alta sólo estaba una muchacha llamada Rosalba, al parecer es hija de una de 

las señoras que trabaja ahí, la señora se llama Lorenza. Después me dirigí a la oficina 

y alll estaba Toñita, también estaba Lupita, ella ya había llegado, estaban platicando y 

Lupita le estaba dando un masaje ya que a Toñita le dolía mucho la cabeza. Pasó un 

rato y llegó Lucy con el bebé, nos saludó. Después se dirigió a su escritorio, su lugar de 

trabajo, se descolgó al bebé. ya que lo traía en su cangurera, después lo cargó 

Rosalba y lo tuvo un rato .. 

mientras tanto, Lucy escombraba y sacudta la cuna en donde lo acuesta. 

Una vez que Lucy terminó de limpiar la cuna acostó al bebé, pero no quiso quedarse y comenzó a llorar, 

entonces lo cargó y le dio de comer. es decir, se lo pegó al pecho. El nh"o comió poco y después Lucy lo 

colocó de nuevo en la cuna y ahora el bebé sf se estwo tranquilo, le dio sus juguetes y sentó al niño y 

alrededor le colocó trapos v cobtJas para que no se fuera a caer. mencionó que s1 se ladeaba, por lo 

menos, ya no se pegaba tan fuerte >> (v1s1ta 2 18·sep·97) 

Aquí cabe resaltar dos cosas concatenadas: El uso de la cuna, la cuna misma y 

el dejarlo ahl mientras trabaja. Veamos: La cuna es o puede ser un instrumento para 

acostar a los niños. Pueden tenerla en su pueblo, pero depende de las condiciones 

económicas. Quien la tiene. la tiene en el cuarto de los padres para poder atender 

sobre todo en las noches, inmediatamente. En este caso, a Lucy le han regalado la 

cuna y ella ha seguido la estrategia de tenerla en el taller para estar al pendiente de su 

hijo mientras ella trabaja y esto es así poco después de que el niño nació. Sin embargo, 
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en el pueblo esto no es asl. Las madres cargan a los niños a la espalda o los 

hennanos/as lo hacen mientras la madre trabaja. No obstante, los hijos/as mayores 

de Lucy van a la escuela, y esto ha hecho que la mamá sea también la ·encargada de 

cuidar al niño mientras ella trabaja', no sólo incrementa el trabajo de la madre (tal y 

como Arizpe -1985, 1989; lo observó e ilustró) sino que ha llevado a que los hijos 

jueguen un rol muy diferente. Esto también se observa en el pueblo con aquellas 

familias en donde los hijos van a la escuela. 

En esta parte tendría que hacer una diferencia entre el trabajo de Guadalupe 

Méndez (1998), el de Ruth Paradise (1987) y el mio; los tres se enfocan en la_ 

socialización del niño mazahua pero en difer~ntes contextos. Este apartado que 

subtitulé como cuidados y atenciones, más bien ·tiene que ver· con las diferentes 

estrategias e interacciones llevadas a cabo ent~ela madre y el pequeño en el contexto 

del taller. Y contrastarlas con los observaciones llevadas a cabo tanto por Guadalupe . . ',~.-, - :· 

en el contexto hogareño, como por Pa.radlse en el contexto de venta ambulante. Y por 

supuesto, que el taller le da altemativa.s '_de ~ld~d6 y en sí mismo la infraestructura le 

proporciona elementos necesarios q~~ per~iten a Lucy cuidar del pequeño. 

Obviamente no son iguales que en ef'h~g~r. aúnque sí Utiliza algunas estrategias, 

como el apoyarse en sus hijos mayores. para que cuiden al pequeño mientras ella 

trabaja, haciendo hincapié en que esto se lleva a cabo sólo cuando sus hijos mayores 

también acuden al taller. Y obviamente que, en su casa también realiza algunas de las 

estrategias que Guadalupe Méndez observó en su trabajo. 

Siguiendo esta línea, creo conveniente indagar algunos aspectos de su 

desarrollo psicomotor, que desde mi punto de vista tiene que ver con algunos estilos y 

formas interactivas entre la madre y el bebé. El cuidado y la atención que le 

proporciona se relacionan con algunas pautas culturales y costumbres mazahuas que 

se ven reflejadas en el ambiente citadino, especialmente en el contexto del taller. 

Asimismo puntualizo en las etapas de su desarrollo en donde podemos observar las 

diferentes estrategias utilizadas por la madre; me refiero al proceso de coordinación 

motora. que van desde agarrar objetos, sentarse, gatear y caminar. 

Para ello, relataré algunos acontecimientos ocurridos desde que iniciaron mis 

visitas al taller. Alfredo comenzó a manipular objetos y a querer experimentar con todo 

lo que tenia a su alcance, aproximadamente a los 8 meses de edad. Los principales 

objetos que llamaban su atención eran todas aquellas cosas que las señoras tenían 

para realizar su trabajo (hilos, muñecas de trapo, etc.). Un día el niño se encontró una 
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bolsa llena de jitomates, chiles, un pan y una servilleta que contenla tortillas, empezó 

por agarrar el jitomate y llevárselo a la boca, pero se lo quité puesto que no estaban 

lavados.Uueves 9-oct-97) 

Ahora bien, cuando yo estaba con el niño, comencé a estimularlo: le ponla 

objetos a una distancia como de 30 cm para que los alcanzara, y si era capaz de 

alcanzarlos, hasta de una distancia mayor, ya que estando sentado, se colocaba en 

posición de gatear y estiraba su manita para alcanzarlos, después quedaba acostado 

boca abajo y ya no podla incorporarse, se enojaba y desesperaba, hasta que alguien le 

ayudaba para que pudiera voltearse o incorporarse, más bien lo que le gustaba al bebé 

era permanecer de pie. En una ocasión me llevé un susto ya que estaba al pendiente 

del bebé, y se cayó. Cito: 

CONTEXTO: Hoy llegué al taller a las 11:00 de la mañana, entré y subl las escaleras, al ir 

subiendo me percaté de que sólo estaba Lucy con otra señora. Al llegar hasta aniba, me 

asomé a la oficina de Toñlta, pero ella no estaba, asl es que entré al taller, saludé a Lucy 

que estaba sentada en su escritorio, bordando unos separadores. También saludé a la 

señora Isabel, ella estaba armando unas muñecas: Margarita. quien es hija de la señora 

Juanita, realizaba la limpieza del taller. Le pregunté a Lucy porToñita, y me dijo que habia 

ido al banco. Después me dirigi al bebé para saludarlo, él estaba sentado en la cuna, 

jugando con unos juguetes; se veia tranquilo. Cuando me acerqué, se me quedó viendo y 

me sonrió, empezó a mover los brazos. No lo cargué pues estaba muy entretenido con 

sus juguetes. que en si eran unos muñecos de trapo, un muñeco de plástico que suena. 

unas llaves y un palo de madera. Todo se llevaba a la boca. Me dirigl hacia Lucy y le 

pregunté por la Tia Manuela, me dijo que a lo mejor ya se habla ido a su pueblo, porque 

no habla llegado. Luego le pregunté por la Tia Lore, y me dijo que habla ido a vender al 

Metro Barranca del Muerto, junto con la mamá de Margarita, o sea, la señora Juanita. Me 

dijo que ella también iba a ir, pero que se le hizo tarde, y ya no le dio tiempo de llegar para 

irse con ellas, por eso mejor se había quedado a bordar. Me acerqué al bebé 

nuevamente, puse una silla chiquita junto a la cuna y me senté ahí para estar al pendiente 

de que no se fuera a caer ... 

<< ... En un momenlo de dislracción se puso en posición de galear y se le resbalaron las manos y 
se pego en su carila con el barandal de la cuna. comenzó a llorar y lo cargué, se tranquilizó y lo estuve 

paseando por todo el taller. después su mamá me lo pidió para darle de comer, le dio la chiche, pero el 

bebé no quiso, volteaba a ver a la señora Isabel, a Margarita y a mi. Lo volvf a cargar, su mamá le dijo: 
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~Ay bebé, s1 no quieres, entonces vete con ella (refiriéndose a mi) porque yo tengo mucho trabajo· Lo 

segul paseando, pero me di cuenta de que estaba orinado, asl es que lo recosté en la cuna para 

cambiarlo y comenzó a llorar, pero como sintió que le iba a quitar el pañal, se calmó, al termmar de 

cambiarlo, lo cargué y los seguf paseando por todo el pasillo y por el taller .. . >> {v1s1ta 10 30-oct-97) 

Como podemos observar, el niño es capaz de quedarse sentado y distraerse 

con juguetes (8 meses). Esta independencia corporal relacionada no con personas 

sino con cosas, llevarla a pensar que la Vida Urbana, por sus condiciones ecológicas 

pero también de organización y calidad de la vida que se lleva, obliga a que el niño se 

independice -o exista una distancia ffsica entre madre e hijo-, según Hundeide (1993, 

que retoma el asunto de LeVine, 1989) implicará que el control o negociación con 

Jos pequeños requerirá de un instrumento de "uso a distancia" como es el 

lenguaje. Sin embargQ, Lucy aqul se vale del llanto del pequeño -un preludio para el 

lenguaje en el niño y esa es la señal a la que atiende. Cuando la madre lo trae cargado, 

un simple movimiento o retorcimiento del niño bastarla para que la madre lo atendiese. 

Entiéndase que esto puede significar que Lucy está usando una estrategia Mazahua 

pero ante una situación "citadina" y que esto podrla llevar a un niño que crece en un 

medio con una "doble cultura" que se unifican en él, o la "apropiación cultural" en los 

individuos migrantes. 

Siguiendo el transcurso del desarrollo del bebé, cuando ya tenla 9 meses de 

edad comenzaba a dar pasos, se sostenla bien en sus dos piernitas y yo lo paseaba 

por toda la azotea. Sin embargo, por las cuestiones económicas precarias de su mamá, 

existla una limitante ya que no contaba con unos zapatos, sólo andaba con sus 

calcetines y unos zapatitos de estambre, lo cual provocaba que se resbalara. 

Empezaba a levantarse, e incorporarse apoyándose en algún objeto o bien se 

agarraba de alguna caja y se impulsaba para pararse, de hecho esto es lo que hacia 

cuando estaba en la cuna, se agarraba del barandal e intentaba ponerse de pie, por 

eso Lucy me comentaba que ya lo empezaba a dejar en el piso porque le daba miédo 

que se cayera. Cuando no alcanzaba algún objeto o no podia lev~ntarse como. él 

queria, se enojaba y empezaba a pujar. 

Apoyándome en lo anterior y retomando que. el bebé comenzab~· a camina_r, 

cabe mencionar que en una ocasión, una amiga de ellas les llevó ~lgunos objetos que 

podrlan ser útiles para el bebé, entre ellos, una sillita de b~bé (mécedora), una 

andadera y un carrito. Esto fue un gran acontecimiento, pues ellas no tenlan las 
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posibilidades de adquirir algún objeto de aquellos; para dar cuenta de ello transcribo un 

fragmento de nota en donde se observa la opinión de Lucy respecto a los objetos: 

CONTEXTO: Hablamos permanecido en el cuarto de la azotea en compañia de 

Susana, (hija de Agustina, de aproximadamente 3 años). Ya era tarde y yo tenia que 

retirarme, por lo que bajamos al taller. No obstante me quedé otro rato cuidando al 

bebé quien observaba todo lo que hacia Susana. Estaba tranquilo. Sonó el timbre, 

Toñita se asomó, comentó que ya le hablan traldo las cosas. Lucy se asomó por la 

ventana y le dijo al bebé que ya le hablan traído su carrito y su andadera. Yo me dirigí 

a la ventana y me asomé, efectivamente hablan llevado un carrito, una andadera y una 

mecedora de bebé. Le pregunté a Lucy ¿quién las habla llevado? Me dijo que Noemf, 

la madrina de Vicky. Llegó la señora y saludó a todos. Como estaban muy entretenidas 

con el acontecimiento, decidí irme. Coloqué al bebé en la cuna y le di sus juguetes: un 

muñeco de plástico y una sonaja: se quedó muy tranquilo. Susana se acercó a él y 

comenzó a quitarle nuevamente sus cosas, el bebé se incorporó y se puso de pie 

agarrándose del barandal. En este momento ... 

<< ... Lu.:~ me comentó, que era bueno que ya le habfan llevado la 

andadera, porque luego el bebé se para en la cuna y quiere salirse y a ella le da miedo de que se vaya 

de boca. Le dije que estaba muy bien ' asl el bebé ya iba a estar más libre, pero que tenla que tener 

cuidado porque andar en ese carrito, ta- 01én era peligroso .... >>( visita 16 27-nov-97) 

A partir de este momento. la andadera formó parte de una estrategia para la 

madre. Al permanecer el niño ahí, ella tenía la posibilidad de seguir trabajando, al 

mismo tiempo que lo cuidaba. Por otro lado el niño podía desplazarse por el taller, 

aunque, cabe mencionar que fa puerta de salida permanecía cerrada o a veces lo 

amarraba con un listón largo. de tal forma que el niño no podía ir más allá, por ejemplo, 

hacia las escaleras. 

El uso de dicho instrumento de origen citadino es implementado porque a ella se 

lo obsequian y no porque ten;¡a la posibilidad de adquirirlo. De este modo, las 

estrategias de cuidado serian diferentes en cuanto a la función del instrumento mismo. 

A diferencia de la cuna. con la andadera el niño tenia más posibilidades de desplazarse 

hacia los lugares deseados y según la madre ya no tendría peligros de caerse de la 

cuna. No obstante, vamos a ver que dicho instrumento implicaba ciertos peligros y por 

lo tanto se demandaban mayores atenciones. Por ello, una estrategia fue el amarrar la 



andadera con un listón y de la otra punta, a una mesa o al escritorio de Lucy. El listón 

era lo suficientemente largo para que sólo anduviera por el taller y no corriera el peligro 

de caerse por las escaleras. 

El contar con un instrumento de este tipo, daba la posibilidad de que el niño 

tuviera nuevas experiencias y que fuera adquiriendo ciertas habilidades. Se desplazaba 

hacia los lugares que él deseaba, incluyendo el acercarse a su mamá. Cito: 

CONTEXTO: Llegué la casa, entré y sub! las escaleras. Al estar arriba, ful hacia la . - - .. 

oficina para saludar a Jesús, el hijo de Toñita. Le pregunté si su mamá se hábra ido a 

Cuernavaca y me lo confirmó. Después entré al taller; a la primera qu~ sal~dé fue a la 

señora Crisanta y le pregunté cómo estaba. Me contestó que bien. También le 

pregunté por su hija y me dijo que no la habla llevado ya que se encontraba enferma ... 

<< .... Me dirigl al bebé que estaba en la andadera y me dio gusto ver que 

se movla de un lado para otro, me agaché y lo saludé: ¡Hola bebé! ¡¿ya tienes andadera? ¿ya estás 

feliz? . ..porque caminas por todo el taller ..... ! El bebé se sonrió y caminó en su andadera hacia el 

escritorio, en donde estaba su mamá. Me puse de ple nuevamente. Fui a saludar a la Sra. Isabel, a la 

Sra Juana, a la tia Manuela y a Agustina; por último saludé a Lucy, quien estaba apurada pues tenfan 

mucho trabaJO Todas estaban metidas en su trabajo, entraban y sallan del taller. El bebé seguía en la 

andadera y opté por cuidarlo para que no se saliera del taller. Lucy lo habla estado cuidando, pero en 

cuanto llegué fue como s1 se olvidara del bebé y comenzó a. trabajar con más dedicación. Pues bien, 

pasé un largo rato atrás del bebé. que no agarrara algunos objetos. que no se dirigiera a la basura, ni a 

las escaleras, etc No sabia s1 cargarlo y subirlo a la azotea, o de¡arlo en la andadera para que se 

s1gu1era paseando por el taller Lo que hice fue llevarlo al pasillo y quedarme otro rato cuidándolo para 

que no se acercara a las escaleras Le obsequié unas revistas de papel para que no se aburriera. La 

tomó y se las llevó a la boca Lo estuve cuidando un largo rato, pero como estaba muy a gusto en la 

andadera, no lo saqué >>(v1s1ta 17 1·diC·97) 

Evidentemente la andadera fungió como un instrumento para tener entretenido al 

niño ya que en esta ocasión permaneció mucho más tiempo en ella. El niño tenía la 

libertad de dirigirse a ros lugares deseados y por lo tanto él mismo elegía los lugares y 

la forma de entretenerse. Aunque bajo vigilancfa de su madre o bien, en este caso, bajo 

la mía, que, como ya hice notar antes, era más restrictiva que la de la madre. 

Otro instrumento utilizado como estrategia para cargar y portar al niño fue la 

cangurera un instrumento de origen citadino que sustituyó al rebozo. También su uso 

fue constante y más cuando se cambió a su casa. 
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Este fue uno de los aspectos sobre el que conversé con Lucy. Después de que 

habían pasado varios meses, le pregunté primero sobre la forma en que percibía el 

crecimiento de Alfredo, para ello, yo le comentaba que cada día estaba más pesado. A 

ella también le parecía que estaba creciendo demasiado rápido y comentaba que cada 

dla se cansaba más cargando al pequeño. Cito. 

CONTEXTO: El bebé y yo habíamos permanecido en la azotea. Como se 

fastidió, decidí bajar al taller. No obstante me quedé en el comedor. Ahí lo acosté en 

mis brazos y lo mecí para dormirle. Caminé de un lado para otro para que se durmiera. 

Se escuchaban ruidos, pero el sueño lo venció y se quedó profundamente dormido. Lo 

subí al taller para acostarlo en su cuna. En esta ocasión no lo cobijé puesto que hacía 

demasiado calor, sólo le puse un cobertor encima de la cuna para que no le entrará la 

luz y el aire. Lucy me preguntó si ya se había dormido. Le dije que si, que tal vez ya se 

habla cansado. Me senté en frente de Lucy y empezamos a platicar. Le dije que el niño 

ya estaba más pesado y que me habían dolido los brazos de cargarlo, ella me dijo que 

sí estaba más pesado ... 

<<. ... Relata. • .. SI, cuando lo cargo también me canso; luego cuando vamos a 

las reuniones me canso mucho, pues si pesa ... " Tonita interviene y dice: " ... SI, el gordo está bien 

pesado. luego yo quiero ayudarle a cargarlo pero no puedo, no lo aguanto tanto tiempo cargado. 

pobrecita de Lucy, ella que lo tiene que estar cargando todo el tiempo .. : Lucy sigue relatando· 

• ... Cuando m1 mamá estuvo aqul también me decfa que estaba pesado. Luego ella lo cargaba, pero lo 

cargaba atrás, con el rebozo Pero como que no le gusta a ese bebé, yo creo porque yo no lo cargo. ~ 

Yo le pregunté: ·¿por qué no lo cargas asl?· Lucy: • ... Yo nunca los he cargado asi, a mis hijos, lo cargo 

con el rebozo pero adelante {Aqui Lucy se remonta a su primera hrJa y cómo hacia para cargarla en el 

pueblo) S1 cuando la Rosa estaba chiquita la cargaba la burra; de un lado la colgaba a ella {con el rebozo 

y en posición horizontal. como bulto) y del otro le ponla una piedra para que hiciera peso Es que me 1ba 

a lavar y como el ria estaba le¡os, pues me llevaba a la niña Un dla que me lo llevo. pero como estaba 

lleno el ria. habla muchas mujeres lavando. ·tonces me subl más arriba. luego habla ahi un árbol, que 

está asf. como especial para los niños. de ahl la colgué y yo me fui a lavar Luego, después al que 

estaba llorando, pero yo dije, ahonta voy, pero como lloraba más fuerte, fU1 a verla y ya estaba en el piso 

(se rle) Desde esa vez ya no me la llevé, me la cuidaba mi papa Es que mt papá me querla mucho a 

mi y me decia no te lo lleves. mejor dé¡amelo pero dale bien de comer y si, asl le hadamos Y si, yo 

todos mis hlJOS no los cargo asi, no sé, s1ento como que algo me estorba, y luego estar lavando, como 

que no. porque hay muchas que hacen sus cosas con el rnño atras. pero luego yo veo que nada mas 

cómo se les hace su cabecita. pa'llá y pa'cá. ademas luego me duele la espalda, bueno yo pienso que 

duele. como mi mamá, me 'cuerdo que cargaba a mi hermana Lup1ta cuando ya estaba grande. yo me 

'cuerdo que iba a la escuela y cuando llegaba, se le colgaba a m1 mamá y ¡órale!. a comer chich1ta y 



luego mi mamá la cargaba atrás con el rebozo. Ya estaba grandota. Yo creo que ya tenla novio y to'vla 

la cargaba. Yo creo que estaba como la Viky (aproximadamente un metro o algo más) y nomás se velan 

sus pies como le colgaban. ¡Ayy pobrecita de mi mamá', to"vfa estaba 1oven y fuerte, pero de todos 

modos se cansaba Yo nunca me acostumbré a cargarlos asl..: Yo le pregunté.¿ Y cuándo empezaste a 

usar la cangurera? Lucy: • .. ¡Ah! cuando nació el bebé. A Rosa se le ocurrió, me dijo que ¿por qué no 

compraba una cosa de esas para cargar a los niños? y, si, la compré, pero casi es igual, también me 

estorba Cuando voy caminando, voy despacio porque siento que me caigo. Luego, ellas (refiriéndose a 

sus h1¡as) me dicen que camine bien, pero prefiero ir despacito Y no caerme, ¡si estorba! Luego ellas lo 

cargan. pero como caminan rápido, luego se caln, ya ves Jo que le pasó el otro dla, Vicky y Rosa lo han 

tirado, Rosa se cayó en el Metro, por no fijarse y por caminar rápido. Yo pienso que tambén les estorba 

pero no 'tienden ... .>>( visita 41 9-marzo-98.) 

Apoyándome en la nota anterior, me pregunto ¿cuál es Ja importancia del uso de 

Ja cangurera y Jas diferencias que, en este caso, tienen con el uso del rebozo? 

Tomando en cuenta que ésta es una práctica totalmente mazahua. Para ello tendré que 

indagar en qué forma y cómo es que se utiliza el rebozo para el cuidado del pequeño. 

Muchas de las mujeres indlgenas mazahuas utilizan esta prenda (rebozo) como un 

instrumento que fes permite cuidar a su hijo, ésta es una de las funciones primordiales 

que le dan las mazahuas al rebozo. Este Jo utilizan a la espalda, colocando primero al 

bebé en posición vertical y pasándole el rebozo por Ja espalda, se ayudan de su mano 

derecha o izquierda. Con una apoyan al bebé y con la otra jalan el rebozo, de tal forma 

que el niño quede colocado en forma vertical (o a veces horizontal, si es que van a 

dormir) sobre la espalda de la mujer. Amarran los extremos del rebozo, haciéndole un 

nudo al frente, aproximadamente a la altura del pecho, con el cual aseguran que el niño 

no se caiga, y de vez en cuando ellas acomodan al pequeño para que no se salga del 

rebozo. A las mujeres les permite tener las manos libres y por lo tanto realizar otras 

actividades mientras cuidan al niño. Por el lado del niño, es cargado a donde quiera 

que va la madre, tiene la posibilidad de amamantarse en el momento en que él lo 

desee ya que las madres lo que hacen es pasar una mano por encima del rebozo, jalar 

completamente al niño, el cual queda en posición horizontal y comienzan a 

amamantarlo. sin dejar de hacer su actividad. De pequeños, entre el primer y tercer 

mes de vida los niños son cargados de manera horizontal, posición en la cual el campo 

visual del pequeño se limita. Las interacciones que se llevan a cabo son como las 

especifica Guadalupe Méndez (1998) en su trabajo; que a pesar de que los niños 

permanezcan en la espalda existen episodios en donde se lleva a cabo la interacción, 



no cara-a-cara- pero sí a través del contacto y del movimiento corporal de la madre. 

Por lo demás, y cuando el niño está despierto y después de los 4 meses. es llevado a 

la espalda y en posición vertical; de esa manera el campo de visibilidad es el mismo 

que el del adulto. Es decir, los niños comparten el mismo campo visual que sus 

madres. Su entorno se amplía a lo que sus madres ven, tienen la posibilidad de 

conocer más objetos aunque no tienen la experiencia de manipularlos. Los pequeños 

tienen muy pocas posibilidades de desplazarse, pero sí ejercitan sus piernas ·10 cual les 

de la posibilidad de tener mayor fuerza y empezar a caminar a temprana edad. Por 

supuesto que el uso del canguro establece posibilidades completamente diferentes 

tanto para el niño como para la madre. ¿Qué consecuencias se pueden obtener al 

remplazar el rebozo por un instrumento de origen citadino como lo es el canguro? 

Como sabemos, el canguro, al igual que el rebozo, sirve para cargar y por lo 

tanto cuidar al niño; no obstante, a diferencia del rebozo, el canguro se utillza al frente, 

es decir, el bebé queda de frente a la madre y por lo tanto tiene más posibilidades de 

interactuar cara-a-cara con su madre. Tradicionalmente esta forma de Interacción es 

muy rara (Méndez, op. cit.; Paradise, op. cit.). 

Por lo demás, así como Lucy señala que es un estorbo y tiene ciertas 

desventajas para trabajar; igualmente Méndez da cuenta de que algunas mujeres dejan 

de usarlo ya que no les daba la posibilidad de movilidad y por ello regresaban al 

rebozo. En este aspecto, debo hacer dos diferencias entre el trabajo de Guadalupe y lo 

que yo observé. El grupo de mujeres que participaron en el estudio de Guadalupe, eran 

vendedoras ambulantes, tenían que realizar sus actividades y quehaceres, como lavar, 

hacer la comida, hacer la limpieza de la casa, etc. pero sobre todo preparar los 

productos de su vendimia; por lo que recurrlan al rebozo ya que éste les permitla 

realizar sus actividades al mismo tiempo que cuidaban al pequeño, cosa que con el 

canguro no se podría. En cambio, Lucy no es vendedora ambulante, su espacio laboral, 

que es el Taller, le permite participar de otras estrategias para el cuidado del niño. Es 

decir; no tiene que traer cargado al pequeño mientras ella trabaja, y el canguro lo utiliza 

sólo para salir a la calle, desplazarse de su trabajo a su hogar y viceversa. 

Por otro lado, las mujeres que participaron en el estudio de Guadalupe no se 

acostumbraron a usar el canguro por el hecho de que ellas están más en contacto con 

lo que es su cultura mazahua. El vivir y compartir parte de su cotidianeidad con 

personas que pertenecen a su misma etnia, les da la posibilidad de no perder del todo 

sus tradiciones y sus costumbres. Con esto, no quiero decir que Lucy fas haya perdido 
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o que deje de ser mazahua, pero si puedo considerar que en ella, el impacto de la 

cultura citadina está más presente y que fa apropiación cultural. como lo señala Tapia 

(1994); asi como la interculturalidad de la que habla Czarny (1995) son fenómenos que 

no excluye a cualquier indlgena, ya que, a través de él se tiene la posibilidad de 

pertenecer una nueva cultura, que no es totalmente cita dina ni tampoco indfgena. 

Es as!, que en este apartado he hablado de cómo la madre mazahua ha 

implementado algunas estrategias para el cuidado de su hijo, las cuales están 

relacionadas con el uso de algunos instrumentos de origen citadino y otros de origen 

mazahua. Ahora bien, en el siguiente apartado me enfocaré un poco más a la relación 

que se establecla entre madre e hijo; tomando como punto de partida el baño, el cual 

fue una actividad en donde pude observar algunos episodios interactivos, y por lo tanto 

lo considero como parte del proceso de socialización del pequeño. 

5.2.3. LA HIGIENE 

. . 

Dentro del apartado de los cuidados y atenciones ·tenem.os el subtema 

denominado, la higiene, ¿qué hacia la madre o qué estrategias utilizaba para mantener 

limpio al niño? ¿cómo evitaba a través de la limpieza las infecciones o el contagio de 

algunas enfermedades? 

La higiene abarcará las siguientes modalidades: traer las manos limpias, lavarlas 

antes de comer cualquier alimento, traer la ropa aseada, cambiar el pañal 

constantemente, y bañarse. En relación a éste debo mencionar que algunas de las 

ocasiones que tuve la oportunidad de presenciar el baño del bebé me percaté de que 

existían episodios interactivos y de juego entre Alfredo y su madre que se tornan 

importantes sobre todo en el nivel de las interacciones madre-hijo y de la socialización 

del pequeño. 

A la edad de 8 meses, el bebé comenzaba a gatear, querla desplazarse por todo 

el taller, trataba de alcanzar todos los objetos que estaban alejados de él, y si los 

alcanzaba se quedaba tirado de pancita, trataba de incorporarse .pero aún se 

resbalaba. Por esta situación Lucy estaba más al pendiente de foq~~ iiac1i(y de'í() q~e 
agarraba el pequeño; de hecho comentaba que todo lo que le daba primero lo lavaba 

ya que sabia que se lo meterla a la boca. (9 de oct-97) 

Como podemos observar, los eventos del . desarrollo .del niño, es decir, la 

capacidad que adquiere para desplazarse de un lugar a otro desde el momento en que 
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comienza a gatear ponen de manifiesto la atención que se le debe otorgar. En este 

caso "el estar al pendiente de él" significarla, en cierto sentido, crearle un ambiente en 

donde esté alejado de los peligros y no tanto estar detrás de él. La madre sabia que al 

encontrar cualquier objeto, el niño se lo llevarla a la boca, en lugar de quitárselo en el 

momento de llevárselo a la boca, ella antes los lava para que no exista ningún peligro 

de que se enferme. Debo suponer entonces que la madre utilizaba una estrategia de 

"libertad restringida" es decir, el niño podfa agarrar pero dentro de los limites que la 

madre le establecía y por ello lavaba los objetos que permitiría fueran agarrados por el 

niño. De igual forma sucedía con el instrumento que más arriba mencioné, la andadera. 

La madre sabía que dicho objeto podría ser peligroso, sobre todo si se dirigía hacia las 

escaleras. Pero lo que hizo fue restringirlo un poco en cuanto espacio, primero 

amarrándolo con un listón de un extremo de la mesa y del otro de la andadera. Y 

posteriormente cerrando Ja puerta del taller para evitar que se saliera y se acercara a 

las escaleras. 

Ahora bien, debo mencionar que el hecho de brindarle objetos al niño que sí 

pudiera llevarse a Ja boca sólo fue aproximadamente en los primeros meses que 

comenzó a gatear, ya que después no se preocupaba por ello, puesto que el niño 

permanecla gateando por el taller y comúnmente el suelo estaba sucio y no Je lavaban 

las manos antes de ingerir algún alimento, Jo cual era sumamente peligroso ya que a 

través de esto el niño podría adquirir alguna infección. Creo que sería ilustrativo 

mencionar lo que ocurrió en una venta llevada a cabo en Toluca, puesto que el 

contexto de venta creó un ambiente propicio para que el pequeño adquiriera una 

enfermedad. Cito: 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller aún no estaba Lucy, las únicas que estaban era la 

tía Manuela. Toñita, Reyna y después llegó la tia Lorenza y su hija Rosalba. Toñita nos 

platicaba de una mala experiencia que tuvo en la venta de Cuernavaca. En este 

momento llegó Lucy con el bebé. Entró y saludó a todas. Después dijo que el bebé 

estaba enfermo, que le habla ido mal en la venta de Toluca pues no había vendido 

nada. Toñila le dijo que también a ella le habla ido mal, pero que a ella le hablan 

robado la maleta con todo y muñecas. Lucy se sorprendió y dijo que cómo. Toñita 

nuevamente le platicó su experiencia. Lucy se indignó, pero también le dijo que no se 

echara la culpa, que ella no la tenla, que era como si a cualquiera le hubiera pasado ... 
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<< .... Después Lucy platicó cómo le habla rdo y sobre todo que el bebé se habla enfermado. DiJo que el 

jueves empezó con calentura, diarrea y vómito. Lo tlNo que llevar al doctor pero en el Seguro no lo 

quisieron atender. Mencionó que tal vez le hizo dano un pedazo de ¡amón que le dio. Se lo regalaron. y 

ella crela que tal vez ya no servia por eso se enfermó. Lucy estaba preocupada porque no sabia qué 

darle y no lo habla llevado al médico porque sus papeles los tiene en el taller y ya era tarde para llevarlo. 

le pregunté que si ya le habla dado algo Me contestó que no querla com~r. que Je habla dado la chtche 

y suero oral. pero que habla estado muy inquieto y chillón, que tal vez le daifa su pancita. Comentó que 

empezó con la diarrea, después de un rato que lo sentó en el pasto. Yo le d1Je que tal vez habla comido 

algo que se encontró o que habfa bichos, pues por ahl también andan animales, ya sean gatos o petras 

y dejan sus pulgas y sus pelos, que también eso pudo hacerle daño. Lucy estaba preocupada porque ya 

lleva muchos días con la diarrea y querla que lo viera la doctora. La Ha Lore Je dijo que le hiciera un té de 

1xtafiate y que con eso se le quitaba la diarrea. Pero Lucy dijo que no sabia que era eso y dónde lo 

conseguia La tia Lore le drjo que lo vendla en donde vendfan yerbas, pero dijo que tampoco sabia. 

Luego le d110 que s1 ya lo habla curado, que tal vez. le hablan hecho OJO allá en Toluca. Como el bebé es 

muy nsueño, tal vez era eso lo que tenla. Lucy le dijo que ya lo habla /1mp1ado con un huevo pero que no 

se campan/a La tia Lore le dijo que también lo podfa limpiar con alumbre, pero resulta que Lucy no sabe 

cómo hacerlo Lucy baJó a poner agua a hervir, y preparar un suero al bebé Después subió y el bebé 

estaba llorando Me lo pidió y le dro su ct11che. La tia Lore le dijo que no le tenla que dar chiche, porque 

con la leche se soltaba más del estómago. que le diera agua de arroz Pero Lucy le dijo que era lo único 

que querla, que otra cosa no la aceptaba. el bebé comió bien Después estuvo muy quietecito y calmado 

Yo v1 un folleto del DIF. Le drJe a Lucy que me lo prestara Lo sacó y me lo dio. Lo comencé a hojear 

pues hablaba acerca de la alimentación Vi el Indice, y la última parte hablaba de las enfermedades 

d1arré1cas Me interesó y le puse en la pagina para ver s1 decla algo que le pudiéramos dar al bebé. Le 

comenté a Lucy y se nó, d1c1endo que nunca lo habla leido Le estaba dando chiche al bebé Encontré 

que cuando los bebés tienen drarrea, no se le deja de dar el pecho materno. Lo comenté con Lucy y drjo 

que entonces la tia Lore no tenla razón Yo le dije que muchas veces la leche si suelta el estómago, pero 

que la leche rndustnal pues la leche materna tiene otra consistencia y además tiene nutrientes que le 

ayudan a tener más defensas al bebé y atacar la enfermedad ... >>( v1s1ta 19, 8-dic-97.) 

Como vemos. el contexto de venta, no le daba la posibilidad a Lucra de estar 

totalmente al pendiente de Alfredo, ya que al ir sola con el niño y atender el puesto, no le 

permitia ocuparse del niño en su totalidad y por lo tanto tenia que recurrir a dejarlo libre y 

sobre todo expuesto a los peligros de adquirir alguna enfermedad. En el trabajo de 

Méndez (1998) vemos que las madres que son vendedoras ambulantes, no se enfrentan 

tanto a esta situación ya que ellas cuentan con el apoyo de sus hijos mayores los cuales 

se encargan de cuidar al niño mientras la madre permanece en la vendimia. Con Lucra no 

sucede esta situación. En pnmer lugar porque su lugar de venta es fuera de la ciudad y no 

cuenta con los recursos económicos para llevar por lo menos a uno de sus hijos para que 
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le ayude en la faena del cuidado del niño, por lo tanto ella tiene que recurrir a estrategias 

que si bien pueden ser funcionales dentro del taller, no lo son en un contexto diferente 

como lo es la venta ambulante. 

Por otro lado, en el apartado de amamantamiento, mencionaba que Lucy daba la 

chiche al pequeño para calmarlo, es decir no sólo para amamantarlo y saciar el 

hambre, sino también como una estrategia de entretenimiento y regulación de la 

actividad emocional del niño. Ahora bien, otra de las estrategias que Lucy utilizaba para 

calmar al niño cuando estaba chillón o fastidiado era: bañarlo para que se durmiera, 

pues ella argumentaba que se fastidiaba cuando no se había dormido en el camino de 

su casa al taller. De este modo ella tendría mayor tiempo para dedicarlo 

exclusivamente al trabajo. A los siete meses de edad y que aún no lograba sentarse 

por si solo, Lucia optaba por colocarlo en la cuna y darle sus juguetes: uno de ellos 

estaba colgado de un listón que atravesaba la cuna, otro era un muñequito de plástico 

que sonaba y otro era una pequeña muñeca hecha por ellas. A esta edad, lo bañaba, 

en el cuarto de la azotea; ahi, lo desvestia en uno de los lavaderos, le quitaba el pañal, 

luego lo llevaba al cuarto y lo mella en una pequeña tina redonda de color rojo, en 

donde apenas y cabía el niño. Utilizaba agua caliente hervida en la estufa de la cocina. 

Lo que regularmente hacia era acercarse una sillita para sentarse y comenzar a 

bañarlo. lo metfa al agua y lo tallaba con una esponja y una tejita de jabón y al final le 

lavaba la cabecita, en algunas ocasiones lo dejaba jugar en el agua dándole unos 

juguetes: dos sonajas y un muñeco de plástico. Cuando terminaba de bañar al bebé, lo 

cobijaba con una toalla, y en lugar de vestirlo, le daba inmediatamente de comer, es 

decir, se lo pegaba al pecho, entonces el niño se tranquilizaba, comia y se quedaba 

dormido. Es decir, el baño lo relajaba de tal forma que al quedarse dormido, la madre 

podía ocuparse exclusivamente a su trabajo. Era muy rara la vez que lo bañaba, pues 

Lucy argumentaba que se le enfermaba muy seguido y por ello prefería no bañarlo. 

Cuando el niño contaba con 9 meses aproximadamente, su mamá decidió bañarlo un 

silbado en los lavaderos de la azotea ya que hacia mucho calor. Cito: 

CONTEXTO· Cuando llegué al taller aún no estaba Lucy. Platiqué un rato con Toñita 

quien estaba en su oficina. A las 12:00 llegó Lucy. Traia al bebé en brazos. Lucy me 

saludó de mano y le pregunté cómo estaba, ella me comentó que bien. Después saludé al 

bebé y se me quedó viendo, como si no me reconociera. Toñita lo saludó haciéndole 

cariños y diciéndole "iªYY mi niño cómo has crecido!". Lucy lo sacó de su cangurera, y 
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Toñita lo cargó, le dijo al bebé que si no se habla enfermado. Fue entonces que Lucy 

comentó ... 

<<.. que el sábado pasado Jo hablan bañado en la pileta de los lavaderos de la azotea con agua 

fria, dice que el niño metió un pie, luego el otro. después, ella supuso que querla bañarse y total. que lo 

mete a la pileta. dice que cuando se sentó en el agua fria, el niño hasta suspiró. pero asf terminó de 

bañarlo En la tarde Je dio calentura, y se preocupó porque pensaba que se habla enfermado; sin 

embargo no fue asl. sólo fue la fiebre y afortunadamente no le dio gripa ni tos .. »(visita 11 10-nov-97) 

Para la Sra. Lucia era una gran ventaja el permanecer en el taller, pues le daba 

la posibilidad de bañar al niño y de bañarse ella. Debemos recordar que en la zona en 

donde vive Lucía no se cuenta con agua potable ni con drenaje. Su casa no tiene estos 

servicios y por ello aprovecha la estancia en el taller para realizar ciertas actividades, 

induyendo el lavar la ropa. Ahora bien, en esta ocasión, el bebé deseaba mojarse, tal 

vez tenía varios dias que no lo bañaban y necesitaba refrescarse. No fue necesario que 

Lucy le preparara el agua como lo hacía en otras ocasiones. Sino que el agua de la 

pileta estaba tibia y con esa se refrescó. Además Lucy pensaba que por el hecho de 

bañar al niño, éste se enfermaría de gripa o tos. Es decir, creo que Lucía asocia la 

enfermedad con el agua y el bañarse y no con la falta de higiene. que es lo que 

también provoca enfermedades. 

En relación al baño, cuando el niño ya contaba con.más edad (1:04), yo decidí 

bañarlo, pues hacía mucho calor, y además estaba sucio ya que se habla hecho del 

baño; se me hizo fácil, y no le dije a Lucy, pues ocurrió inesperadamente en la azotea. 

Cito: 

CONTEXTO: El bebé había dormido aproximadamente una hora. cuando despertó, su 

mamá me pidió que fuera a comprarle un Gerber. Me llevé al niño a la tienda. Cuando 

regresamos. le di su Gerber y comió muy poco. Al terminar, le lavé las manos ya que 

se había batido. Me llegó un olor feo· y supuse que Alfredo se habia hecho del baño. 

Además tenia hipo y pensé que efectivamente estaba mojado. Lo lleve nuevamente a 

la azotea para cambiarlo, al llegar al cuarto le quite rápidamente el pañal. pero como 

estaba muy sucio decidi que le iba a lavar la colita ... 

Le quité los zapatos y los calcetines, Jo llevé a los lavaderos y comencé a lavarle, 

pero como el agua estaba calientita. y hacía mucho calor. Alfredo comenzó a meter los pies en la pileta, 

entonces dec1di bañarlo. lo metf por completo, lo senté y después le eché agua en la cabeza, busqué un 



jabón para banarlo, pero no hubo, asl es que sólo le di un enjuagón con agua. Estuvo un buen rato 

dentro del agua, al parecer estaba acalorado y sentla rica el agua, estaba feliz chapoteando en ella. Pero 

al sacarlo, comenzó a llorar, lo llevé rápido al cuarto y lo sequé con su toallita, lo recosté en la cama y le 

di un juguete para que se entretuviera mientras lo vestla. Le puse el panal, la playerita, sus calcetines, su 

pantalón y al último, sus zapatos. Quedó fresco y muy limpio, lo bajé al suelo y empezó a caminar. Le 

dije que ya nos lbamos. Bajamos al taller y al llegar, le dije a Alfredo que le dijera a su mamá qué le 

habla hecho. Alfredo se dirigió a ella; se agarró de sus piernas y comenzó a balbucear:· .. ya, ella, ya, 

ya, ... • movla su cabeza hacia adelante y me senalaba. Lucy le decla: • ... SI bebé?, ella, ¿qué te 

hlzo ... ella? ... Siempre que alguien le hace algo, asl le hace .. ." Yo le dije a Lucy que habla quitado su 

panal y como estaba todo escurrido le Iba a lavar su colita, pero al estar en el lavadero, él se metió a la 

pileta y de una vez lo batlé, le dije que el agua estaba caliente y esperaba que no le hiciera dallo. Ella 

dijo que no, que varias veces lo habla batlado asl y no se habla enfermado. Lucy lo cargó y otra vez le 

dio la chiche, pero Alfredo ya no quiso. Se bajó de sus piernas y comenzó a caminar ...... >>( visita 58 

15-junlo-98.) 

En este momento debo mencionar que el papel que me hablan otorgado las 

señoras, el de ser "la nana· del niño estaba basado en cuidarlo, a veces darle sus 

alimentos, y cambiarlo de pañal. Crela que el bañarlo implicaba involucrarme 

demasiado en las relaciones con el niño, además suponla que era mejor que Lucia lo 

bañara para tener la oportunidad de observar las Interacciones entre ambos. No 

obstante, esto no sucedla continuamente, ya que Lucy no lo bañaba del diario, a veces 

era cada tercer dia o cada cuatro dfas. En realidad, no habla dlas especfficos, lo que si 

puedo asegurar es que no lo bañaba del diario, sobre todo porque la señora 

argumentaba que perdfa tiempo y ese tiempo lo aprovechaba para trabajar. En esta 

ocasión, la finalidad no era bañarlo, sino que fue algo que se dio en ese momento. Al 

cambiarle el pañal y darme cuenta de que estaba muy sucio, decido lavarle la colita. 

Pero cuando el niño está en contacto con el agua desea refrescarse al meter ambos 

pies. Tal vez el niño necesitaba regular su temperatura. En ese momento me doy 

cuenta de lo que quiere y lo dejo, tratando de hacer lo que hacfa Lucia, dejarlo jugar un 

rato con el agua y mojarlo de la cabeza al finalizar el baño. 

Veamos que también a esta edad, Lucy lo bañaba en la azotea. 

CONTEXTO: Habla estado jugando con Alfredo por toda la casa, estuvimos un rato en la 

azotea, después bajamos al taller, anduvimos en la sala y en la cocina, fue en este 

momento que llegó Lucy a la cocina y le dijo a Alfredo que se preparara porque lo iba a 

bañar, le decla: " ... vente bebé, ya te voya bañar ... córrele bebé ... " Ella sacó el agua 

caliente de la olla que estaba en la estufa y la vació en una· cubeta de plástico. Se dirigió a 
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las escaleras. Alfredo estaba entretenido con un~eñor;'que resultó ser tia de una de las 

muchachas del CAM. Lo tomé del brazo y lo llevé hasta las escaleras. Ahl lo cargué y 

subimos. Lucy iba por delante y yo detrás de ella. Al llegar hasta arriba, Lucy se dirigió a 

los lavaderos, sacó el agua sucia y se bajó para poner la bomba del agua. Mientras tanto 

yo me quedé con Alfredo quitándole la ropa, pero antes le pregunté a Lucy que si lo iba a 

bañar en el lavadero, me dijo que sf, además hacía mucho calor y lo iba a bañar con agua 

caliente. Cuando regresó Lucy, yo le había quitado la ropa, sólo le dejé su camisita ... 

<< ....... Ella buscó el jabón y después puso un trapo en el lavadero ya que estaba caliente. Lucy 

le dijo al bebé que ya se metiera al agua, le buscó un juguete y le decla que bañara al bebé, era un 

muñequito de plástico que flotaba en el agua. Primero lo talló con un zacate, que en realidad era un 

pedazo de estropajo para trastes. y después le dijo que se metiera a la pileta, desde este momento lo 

dejó que chapoteara en el agua, que jugara con su muñeco. mientras tanto ella lavó la ropa que le quitó. 

Ella le decla que le echara agua con la jícara, Alfredo se sonrió y después le echó agua a su mamá. 

experimentó echando agua para todos lados. Una vez que Lucy terminó de lavar dijo que ahora ya no se 

iba a querer salir del agua; ella se fue al cuarto y yo me encargué de sacar a Alfredo del agua. Lo 

levanté y ro cubrl con su toalla. Lo llevé al cuarto y lo acosté en la cama. Comenzó a llorar. Lucy re habló 

para darle de comer, él se acurrucó, se agarró de ra chiche y comió. Yo pensé que se quedaría dormido 

pero no fue asl, pues mientras comía yo le agarré su pie para verle su dedo que tenla una ámpula y se la 

reventé. Se distrajo viéndose su pie. Se lo agarró. volteó a ver a su mamá y yo le dije: ' ... ¿qué te hice 

bebé?, ¿le estás dando la queja a tu mamá ... ?" Observaba a su mamá, movra la cabeza, se agarraba su 

pie y luego me vela. Lucy le preguntaba qué le habla hecho y después le decla: • ... ¿si papl, eso te 

hizo? .. ." Mientras comla, también lo fue vistiendo, primero le puso la camiseta, después los calcetines y 

luego el pañal. Para ponérselo le dijo que se sentara sobre el pañal, luego se lo amarró rápidamente y yo 

me sorprendl porque no le costó trabajo. En cambio, cuando yo le quito el pañal. llora mucho y se 

retuerce, no se deja. Al último le puso su pantalón y lo dejó en el piso para que camlnara ...... >>(vlsita 61 

29-junio-98) 

El comentario más significativo y rescatable está relacionado con la forma en 

que Lucy bañaba al bebé, pues me pude dar cuenta que ella permitía al bebé disfrutar 

del agua, además le preparaba juguetes para que el niño se entretuviera durante el 

baño. Es decir, el acto del bañarse era un espacio Interactivo que se abría entre el niño 

y la madre. Era una estrategia de calmar al niño y regularlo en su temperatura lo cual 

daba como resultado la relajación y el niño se quedaba dormido. Por lo que la madre 

aprovechaba el tiempo para trabajar. Esto, no sucedía en todas las ocasiones, pero si 

en su mayorfa. Además Lucra no seguía un ritual como lo hacen las madres citadinas; 

ya que lo tallaba en seco y después lo enjuagaba y al último le tallaba la cabecita. Todo 



lo hacia rápido. Lo interesante era que lo dejaba jugar con el agua durante un buen rato 

aunque después el niño se reslstfa a salir. Lo sacaba desnudo y envuelto en una toalla, 

e inmediatamente se lo pegaba al pecho, el niño comia y mientras tanto la mamá 

aprovechaba para vestirlo. Efectivamente las señoras y los niños mazahuas coordinan 

sus actividades (Paradise, 1987), pues Alfredo se acoplaba a la situación; mientras 

comia también se dejaba vestir e interrumpla su alimentación para atender a lo que se 

le decia, pero volvía a amamantarse. Efectivamente el baño constitula una estrategia 

que le permitia a la madre calmar al niño, el regular su temperatura y estar fresco que 

podrlan provocar en el niño sueño, lo cual beneficiaria a la madre ya c¡ue tendria más 

tiempo para dedicarse a su trabajo. 

Otro de los aspectos relacionados con la higiene y el cuidado es el hecho de 

cambiar constantemente de pañal a Alfredo. Veremos que en ei 'transcurso de mis 

visitas fui la encargada de dicha faena. En algunas ocasiones su mamá era la que lo 

cambiaba. Resulta interesante ya que a través de ello me percaté de una serie de 

prácticas en cuanto a cambiarlo de pañal. Era muy evidente que cuando yo no 

permanecía en el taller, Alfredo no era cambiado de pañal constantemente; Lucy 

preferia dejarlo asi, ya que esto le quitaba tiempo, que podia aprovechar•parasu 

trabajo. Tal vez por ello el niño se resistla a que yo lo cambiara de pal\al. éuando. 

estaba sucio y me disponia a quitarle el pañal, Alfredo lloraba, se retorcia Y ria p~rmitia 
que lo cambiara, seguramente ya se habla acostumbrado a traer el pañal Ín~jado; por · 

lo tanto para mi fue un gran problema el cambiarle los pañales ya que. tenia que 

forcejear con el bebé y después tenia que calmarlo porque lloraba mucho. ¿Qué 

puede significar esto en el ámbito de las relaciones? Tendria que traer a colación la 

forma en que su madre llevaba a cabo el acto de cambiarlo de pañal. Alfredo era 

bastante inquieto. no podia estar tranquilo en un lugar asignado, por ello no le gustaba 

estar acostado esperando a ser cambiado de pañal. Las ocasiones en que su mamá lo 

cambió me pude percatar de que Lucia lo dejaba que se levantar, jugara, se moviera, 

mientras ella lo cambiaba y aunque el pañal no le quedaba bien sujetado, asi se lo 

dejaba, de esta forma Alfredo no lloraba, pues mientras era cambiado, también .se 

entretenia con otras cosas, haciendo lo que a él le agradaba. En cambio, cuando yo le 

quitaba el pañal. era necesario tenerlo acostado ya que se me facilitaba, sin embargo 

venia el conflicto ya que a Alfredo no lo gustaba y por ello lloraba. A mi se me 

dificultaba ponerle el pañal si él permanecia moviéndose, parándose. Para 'mi era 

esencial tenerlo acostado y quletecito, cosa que no sucedla y por lo tanto Alfredo se 



resistia y lloraba, aunque después tuviera que calmarlo, dándole un juguete, 

cargándolo y paseándolo, etc. Como vemos son dos formas distintas de llevar a cabo 

dicha faena, y obviamente el niño gustaba de que su mamá lo cambiara ya que con ella 

podía realizar otras actividades mientras era cambiado. Mientras que conmigo estaba 

sujeto a lo que yo hacia y por lo tanto él se fastidiaba. 

Hasta aqul he tratado de mostrar cómo algunas de las estrategias en el cuidado 

y atención del niño han posibilitado el desarrollo del si mismo y sobre todo cómo la 

madre transmite una cultura que es mezcla de la cultura mazahua con la cultura 

citadina, ya que ella echa mano de estrategias u objetos de origen citadino, pero sin 

olvidarse de algunas de sus costumbres mazahuas. Por ello a continuación trataré de 

indagar sobre cómo eran vistos los accidentes, si tenlan que ver con las estrategias 

implementadas, en donde la madre le daba más libertad y su cuidadora ( yo) lo 

restringla, o bien si la madre y/o cuidador no estaban atentos a él. 

5.2.4. LOS ACCIDENTES 

El objetivo de hablar acerca de los accidentes que afectaron a Alfredo durante 

mi estancia en el taller, tiene que ver con la atención y los cuidados brindados tanto 

por su madre como por mi. Decla anteriormente que la mamá le creaba al niño un 

ambiente en el que no habla tantos peligros mientras que yo lo limitaba dentro de todo 

su ambiente, pues no le permitia agarrar objetos peligrosos ni acercarse a los lugares 

en donde corriera peligro. Por ello creo conveniente mostrar algunos episodios que 

ilustran o presuponen dos formas distintas de "cuidar" al niño. 

Como lo mencioné al inicio del presente apartado, hubo dos contextos diferentes 

en los que se le brindaba cuidado y atención al niño. Uno de ellos, el taller y otro su 

hogar. Los accidentes a los que me referiré se presentaron en ambos contextos. 

Recuerdo una conversación que entablé con la señora Lucia en cuanto a cómo 

percibla el crecimiento de Alfredo y ella comentaba que ya estaba muy grande y que 

era muy travieso por lo cual tenla que estar más al pendiente de lo que hiciera. Es decir 

tendría que tenerle más cuidado. Sin embargo,· mencionaba que a veces se 

desesperaba y pensaba en regalarlo para que la dejara hacer su trabajo y sus 

actividades. Creo que en este caso la señora, el decir que regalaría a su hijo, le daba 

una alternativa para que ella pudiera realizar sus actividades. Sobre ella caía el entero 

cuidado de Alfredo mientras permanecla en el taller y también en su casa ya que sus 



hijos acudlan a la escuela. Ella no contaba con el apoyo total de sus hijos mayores 

para que le cuidaran al pequeño, ya que se tenla que trasladar al taller junto con el 

bebé y no podía llevar a sus hijos para que éstos se hicieran cargo del niño. Aunque 

debo mencionar que hubo algunas ocasiones que si sucedió, pero fueron muy pocas. 

Ahora bien. cuando yo ingreso al taller como cuidadora del niño, mi participación 

se torna importante. ya que la señora Lucía me otorga el entero cuidado del niño, 

mientras que ella se dedica a trabajar. No se tiene que preocupar por lo que haga el 

chiquillo o a dónde se dirija, pues yo era la encargada de eso. 

Veamos algunos accidentes que ocurrieron en el taller. 

CONTEXTO: Permanecíamos en el taller. Yo platicaba con Lucy y al mismo tiempo 

cuidaba y jugaba con Alfredo. En este momento entró Toñlia y nos dijo que bajáramos 

a la cocina a desayunar porque ella no habla desayunado. Yo me quedé con el bebé y 

Lucy me dijo que bajáramos. Como nada más .trala pañal; agarré un rebozo y lo cobijé 

de sus piemitas. Bajamos todas a la cocina. Toñita, la tia Manuela y la tia Lorenza se 

dirigieron hacia los quemadores para·ver la leche. Hablan puesto arroz con leche que 

les habla llevado Lupita. Agustina y la tia Lore. hablan llevado pan. Mientras ellas 

servían el arroz en las tazas, yo permanecía parada en un rincón, cargando al bebé. 

Entonces decidí cargar1o con el rebozo porque como ya pesa más, supuse que con el 

rebozo pesaría menos. Me acomodé el rebozo pero era pequeño y no alcanzaba muy 

bien. Lucy y Rosalba se me quedaron viendo y se sonrieron. Tal vez se imaginaron que 

no sabía cargar con rebozo y la verdad es que me sentí rara. Después, Lucy dijo algo 

en mazahua y todas se sonrieron, no se que diría pero me imagino que algo al 

respecto. Yo seguí cargando al bebé con el rebozo pero él también se sentía incómodo 

por lo que me quité el reboso y sólo lo cobijé ... 

<< Después nos sentamos en el comedor. Yo trala al bebé y lo senté en mis piernas. Las 

señoras llevaron las tazas con arroz y también una cacerola con huevo en chile verde. Agustina se 

encargó de servir en los platos Lucy apartó en un plato huevo sin chile para el bebé y me lo dio para 

darle de comer Le comencé a dar pero sólo comió algunos bocados Rosalba estaba sentada a mi lado 

y como nos pegaba el sol. le comenté que si podla recorrer la cortina Se levantó y lo intentó pero no 

pudo Toñ1ta se levanto y 1a atoro en un clavo. Al estar observando lo que hacia Toñita me d1stra1e y no 

me d1 cuenta que el bebe metió la mano en el arroz caliente y comenzó a llorar Yo me incorporé e 

inmediatamente le soplé sus deditos. En ese momento me preocupé y no sabia qué hacer A pesar de 

esto logré que el bebé se calmara Después me di cuenta de que no habla sido tan grave Pero mientras 

tanto ya me habia dado un susto >>( v1s1ta 24, 8-enero-98 ) 
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Creo que en esta situación, la distracción jugó un papel importante, ya que .el 

haber estado al pendiente de Alfredo yo no hubiera permitido que acercara su mano a 

la taza de la leche. Sin embargo todas estabamos distraidas y el bebé. al querer agarrar 

el objeto, ocurre el accidente, quemándose. 

En otra ocasión ocurrió lo siguiente: 

CONTEXTO: Permaneclamos en la cocina. Comenzamos a desayunar y platicar 

acerca de la comida. Lucy me pidió al niño para darte "chiche". Se lo di. Pasó un rato y 

lo colocó en el piso para que gateara. Al principio yo le echaba un ojo para ver en 

dónde estaba y qué hacia. Después entró Vicente y !rala unas bolsas grandes de hule. 

Agustina le preguntó que si habla ido a lavar y él contestó que si. Agustina le dijo que si 

le ayudaba a tender la ropa y él aceptó. Los dos se subieron a la azotea. Mientras 

tanto, nosotras segulamos platicando de la comida ... 

<< .... Al bajar Agustina y Vicente de la azotea. éste le dijo a Lucy que el bebé 

estaba comiendo algo. Lucy se levantó inmediatamente de su silla y fue a verlo El bebé habla sacado de 

un cajón del mueble que está en el comedor, un pedazo de piedra, que al parecer era magnesia o calcio 

era de color gris oscuro. Lucy lo levantó del piso y lo regañó Le d1Jo que era un cochino y le dio un 

manazo. El bebé comenzó a llorar. Todas las señoras le dijeron que no lo regañara ni le pegara. que 

estaba chiquito y no sabia lo que hacia. que era lógico que se metiera todo a la boca Lucy le quitó la 

barra y le sacó los restos de la boca Hubo un momento en que la noté preocupada. pues le d1¡0 al bebe 

que por eso luego se enfermaba. porque era un cochino y se metla todo a la boca Yo le pedí el pedazo 

de piedra a Lucy y lo probé Le d1Je que no le hacia daño porque era calcio, pero que de todos modos Je 

enjuagáramos la boca Lucy se sacó el pecho y le dio la ·chiche" para que se enjuagara y se le quitaran 

los restos que aún trala Pasó un rato y el bebé me vio, me d10 los brazos para que lo cargara Cuando 

Lucy me lo dio. le d1Je al bebé que no debía meterse cosas a la boca. se me quedó viendo y como si 

entendiera, que lo hablan regañado. hizo pucheros y me abrazó. Yo lo abracé y lo apapaché diciéndole 

que ya no llorara . >>( v1s1ta 24. 8-enero-98) 

En este caso. el niño se siente con la libertad de explorar todo su entorno, ya 

que es colocado en el piso y nadie lo vigila. Todas las mujeres, induyéndome yo. 

platicábamos y por lo tanto nos olvidamos del niño. En un principio yo trataba de ver en 

dónde o qué estaba haciendo Alfredo. No obstante, me olvide de él, al igual que su 

mamá. La reacción de Lucia al ver que el niño comía algo que no sabíamos qué era. 

fue más bien de susto, pero al mismo tiempo de esta manera demostraba al pequeño 

qué era lo que podía agarrar y llevárselo y qué cosas no po la.---

TESJS CON -·-1 
FALLA DE ORIGEN 1 

-·----.J 



lf•S 

Los accidentes que ocurrieron en su casa fueron en mayor grado. Cito: 

CONTEXTO: Estuve en la oficina platicando con Toñita acerca del proyecto de 

Sedesol. pues en estos dias salia el resultado, es decir, los proyectos que fueron 

aceptados, los publicarian en el periódico: la Jornada. Me comentó que no habla 

comprado el periódico puesto que no tenla dinero, ni siquiera para sacar unas copias 

que tenia que sacar a las notas de remisión, pues Carmen le aconsejó que lo hiciera, 

sobre todo ahora que tiene que rendir cuentas a la cooperativa, pues ya hay nueva 

presidenta y es la tia Manuela. Lo decidieron en la junta del 9 de mayo. Eran 

aproximadamente las 12:30 cuando llegó Lucy. Escuchamos que alguien subla las 

escaleras. Me asomé a la puerta de la oficina y efectivamente era ella. Traia a Alfredo 

en su cangurera y por cierto lo traia con chamarra y gorro. Lucy nos saludó y se 

dispuso a sacar a Alfredo del canguro. Yo le ayudé. Se lo zafamos. Ella lo tomó de los 

brazos y lo alzó. Yo le jalé el canguro. Después lo cargué y ella acabó de sacarle el 

canguro. Lo saludé: "¡Hola bebé! ¿Cómo estás? ... " El niño se sonrió y se alborotó ... 

« ..... Fue entonces que Toñila se dirigió al nino y le preguntó: •¿Dónde te 

quemaste gordo? . • El niño se le quedó viendo y estiró su mano izquierda. Toñita le dijo • ... Ahl le 

quemaste bebé. " Alfredo mostraba su manita. tenla una pequeria quemada en su palma de la mano, 

¡usto abajo del dedo pulgar. Lucy nos platicó cómo se habla quemado. Resulta que estaba en el piso y 

Rosa dejó una olla caliente. Alfredo se querla incorporar y se agarró de la olla, fue como se quemó. Yo 

traia cargado a Alfredo y le pregunté que si le della, él me mostró su manila y con su dedo Indice de la 

otra mano señalaba su quemada Yo le decla: • ... ¡ay pobrecito bebé, le duele su quemada!..: Y AJtredo 

respondfa con un: "ah. ah, ah. 1a. 1a. 1a ·y movia la cabeza ..... >>( visita 54, 18-mayo-98.} 

Comúnmente los accidentes un poco más peligrosos ocurrian en su casa, 

porque tal vez Lucy se confiaba de que sus hijos mayores se ocupaban del y cuidaban 

al niño, mientras que ella se dedicaba a otras actividades. Probablemente los niños no 

le tenían el suficiente cuidado y permitían que el niño anduviera por toda la casa 

gateando y no median los peligros a los que se enfrentaba el niño. En cambio en el 

taller, su madre, por ser ella quien lo tenía que cuidar, estaba más al pendiente, al 

mismo tiempo que trabaiaba Y por su puesto que cuando yo iba, era la encargada de 

cuidarlo y estar al pendiente de él. Creo que me sentia con la responsabilidad de que 

no le sucediera ningún accidente. No obstante ocurrian pero era en menor grado. 

En una conversación que se dio en el taller. Lucy comentaba lo siguiente: 



CONTEXTO: Lucy . permanecla sentada en su lugar de trabajo. Bordaba unos 

portavasos. Yo cuidába al niño y Agustina escogla algunas telas para hacer cortes. Al 

mismo tiempo Lucy platicaba que se hablan metido a robar a su casa. Después de un 

rato, se escuchó el timbre, Lucy se asomó por la ventana y nos comunicó que era la tia 

Lore. Yo habla cargado al bebé y le estaba dando unas probaditas de arroz con leche. 

Luego lo puse en la cuna y le dije a Lucy que yo le iba a abrir a la tia Lore. Baje y abrí 

la puerta. Venlan la tia Lore y su hija Rosalva. Me saludaron de mano diciendo 

"buenos dlas". También me dieron las gracias. Subimos al taller. Ellas iban adelante de 

mi. Cuando llegué, Lucy y Agustina segulan platicando, la tía Lore y Rosalva saludaron 

a todos y yo nuevamente me incorporé a la plática ... 

<< ... Escuché que Lucy: (dirigiéndose a su hermana) le decla: 

pasado? ... ." 

Agustina: ¿qué? 

¡ayy! ¿qué crees que me ha 

Lucy: ~ .. Ayer se me cayó el niño de la cama. Pero has de cuenta que yo no estaba ahl Vi cómo se 

estaba cayendo, cómo se pegó y cómo lloró, hasta que empezó a llorar más fuene fue cuando 

reaccioné. Yo estaba como perdida y como me dalla la cabeza. sentfa como st la trajera 

volando ... ayyy, no sé lo que me está pasando, se me olvidan las cosas y luego con ese dolor de cabeza 

que me da, psss peor. ... >>(visrta 14, 20-nov-97) 

Esto lo vemos relacionado con las estrategias que ella utilizaba, ya que al 

permanecer en su casa, dejaba al bebé a cargo de sus hijos mayores. Sin embargo 

ellos no estaban acostumbrados a cuidarlo ya que su mamá se lo llevaba al taller y los 

únicos dlas que lo cuidaban eran los fines de semana. Creo que en su casa, el bebé 

tenia más libertad y por supuesto que sus hermanos al igual que su mamá, lo dejaban 

hacer lo que él quisiera. Aunque su mamá a veces le creaba un ambiente no tanto 

peligroso, sus hermanos no tenian esa precaución. Y por ello en su hogar ocurrían los 

accidentes de mayor grado. Ahora bien, en la nota anterior, vernos que Lucia se olvida 

de todo cuando sufre de dolores de cabeza y por lo tanto el niño se queda en plena 

libertad de explorar todo, agarrar y manipular, sin contar con la vigilancia de sus 

hermanos mayores: Ya que por ejemplo, la hermana mayor se rehusa a cuidarlo. 
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5.2.5. LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

MOTRIZ DEL NIÑO 

En la mayorla de los estudios que hablan acerca del desarrollo infantil, se pone de 

manifiesto la importancia que tiene la interacción madre-hijo en cuanto al contacto cara-a

cara, ya que es el contacto primario y la base para el posterior desarrollo del lenguaje. 

Estos investigadores y psicólogos del desarrollo se han centrado e interesado por el área 

del lenguaje y cómo es la adquisición de éste. No obstante han dejado de lado las otras 

áreas del desarrollo como: la cognitiva, afectiva y psicomotora. Esta última se vuelve 

importante para el presente estudio. Como sabemos, las habilidades motrices que 

adquiere un pequeño durante el primer año de vida se vuelve significativas y tienen que 

ver con la maduración del sistema nervioso. Así tenemos los primeros movimientos 

coordinados de piernas y brazos, el sostener la cabeza, el permanecer sentado, 

comenzar a gatear, caminar, etc. 

La finalidad de este subapartado es identificar las hablidades y destrezas que el 

niño adquirió específicamente cuando comenzaba a caminar. En un subapartado 

también mencioné algunas de las habilidades que habla adquirido al comenzar a partir 

de mi llegada al taller, cuando logró sentarse por sí solo, cuando comenzó a gatear. 

Aquí sólo tomo el acto del caminar pues éste constituye la "libertad" del niño para 

desplazarse hacia donde él deseara. Y por supuesto que tiene que ver con las 

estrategias que utilizábamos tanto su madre como yo para su cuidado, lo cual, a su 

vez. estaría relacionado con el desarrollo del pequeño. Como lo menciona Le Vine 

(1990) la socialización del niño tiene que ver con las prácticas, estilos y costumbres de 

cada cultura, son los padres y la comunidad quienes proporcionan un ambiente propicio 

para la constitución del individuo; asimismo el cambio de una cultura a otra, 

determinara el desarrollo del mismo. 

Es precisamente, que las diferencias entre las formas de cuidado de la madre y 

mías proporcionaron al niño un ambiente rico para el desarrollo de sus habilidades 

motoras. 

Cuando el niño ya contaba con 1 año 1. mes empezaba a dar unos cuantos 

pasos, sus habilidades y destrezas se iban acrecentando. Algunas de las personas que 

acudian al taller, formaban parte del conjunto o del contexto en el que interactuaba 

Alfredo. Por ello, debo mencionar que Cecilia, hija de Toñita, también participaba en las 

peripecias de Alfredo. Me ayudaba .ª que el bebé diera unos cuantos pasos, nos 

r--.- ....... --- .. ~--~·-... ----, 
; 'fE-1 "I Q r10 .¡:'IJ j l .JIJ 1) V .. · 

'IÍ r LA i'l!i' cm :'!":·:~r j .t1.W J..-. ---',~I .t.· .•.... . · 1 

-----·-·~~V~·----· .. -



16K 

colocábamos a una distancia como de medio metro, yo le pedia los brazos al niño y 

Cecilia lo soltaba, luego se lo daba a Cecilia, pero el nii'lo no podla permanecer parado 

por mucho tiempo, se aventaba, cuando se aburría,. se s~ntab.aen el piso y gateaba 

hacia su mamá.(16-marzo-98) . .. 

El hecho de contar con una persona que me ayudara,a. esUmular él Alfredo para 

que caminara fue algo motivador para el pequei'lo, puesicl que su madre no lo. hacia 

cúando ella estaba a su cuidado. Lo que norl11a1n:ie'nt~· hacia'; era dejarlo libre, que 

gateara por todo el espacio del taller, pero observándolo a distancia. De esta forma ella 

le daba mayor oportunidad para desarrollar su capacidad de autonomia. Le Vine (1990) 

La gran novedad fue el hecho de que el nii'lo comenzó a caminar. Cabe mencionar que 

fue durante los di as en que yo no acudi al taller y al llegar, me dieron la sorpresa. Para 

tener más detalle de dicho acontecimiento transcribiré una nota: 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller aún no estaba Lucy por Jo que jugué con Susana. 

A las 12:00 llegó Lucy, entró y a la primera. en saludar fue a mi. Alfredo, al verme 

empezó a reirse, a gritar y a moverse del canguro. Lucy le dijo: " ... qué papi, ya viste a 

Isabel..." Yo me dirigi a Alfredo y lo saludé: " ... ¡hola bebé! ¿como estás? ¿ya bien 

grandote? ... Después de no verte una semana, ya te veo más grande ... " Lucy comenzó 

a quitárselo del canguro, lo agarró de Jos brazos y lo sacó. Una vez que lo sacamos, yo 

Jo mantuve en brazos, y volvi a decirte: " ... ¡hola bebé!..." Lo abracé, me senté en una 

silla y lo coloqué en mis piernas .... 

<< ... Lucy le dijo a Alfredo que me dijera que ya caminaba. Para mf fue una sorpresa porque ya 

tenfa varios dfas que yo intentaba que se soltara a caminar y no pensé que hoy me dieran la noticia de 

que ya se habla soltado. Comenzaron a platicar que fue el dfa de ayer, miércoles, que Alfredo decidió 

caminar, que estuvo todo el dla caminando de un lado para otro pero dentro del taller; yo le pregunté que 

s1 no se habla ido hacia las escaleras y me dijo que sf, pero que le habla cerrado la puerta por lo que 

nada mas anduvo dentro del taller, Jugando con la pelota. la levantaba, la aventaba y luego iba comendo 

detras de ella Todas comentabamos la noticia Alfredo se fastidió de estar en mis piernas y como vio 

que Susana iugaba con unos muñecos, se bajó y decidió acercarse a ella Yo lo coloqué en el piso y le 

drje ·• . A ver Alfredo. enséñame que ya caminas " Alfredo caminó hasta el escr1tono. yo me puse { 

nerviosa pues al verlo me d1 cuenta de que todavla se tambalea, se va de lado y cuando siente que se 

puede caer cierra los OJOS. las manos las lleva a la altura de los hombros, por si se cae. las mete de 

inmediato. también cuando esta perdiendo el equ1hbno se mchna hacia adelante o bien se deJa caer de 

sentón al suelo y después se incorpora ayudándose de sus manos Ya que empezó a caminar anduve 

detrás de él. puesto que se dirigla a la escalera y a veces me asustaba pues cuando se iba de lado 

pensaba que se pegaria en la cabeza Toñ1ta me dr¡o que ahora si 1ba a sudar. y a temblar junto con él 
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porque andaba de un lado para otro y con eso de que andaba como borrachito me iban a dar nervios de 

que se cayera. Yo le di¡e que sf, que de repente me asustó pues ya veo que se pega o se cae. Sin 

embargo ya que pasó un rato y después de observarlo, me di cuenta de que él amortigua la cafda o bien 

se equilibra para no caerse Es más factible que se asuste s1 yo me altero y lo agarro precipitadamente a 

que por él mismo aprenda a caer y Juego levantarse .... >>(visita 57, 11ajunioa98.) 

El aconteomiento de que "ya camina el bebé", me pareció muy importante 

porque en la perspectiva de Lucy ya no tendrla que estar más al pendiente, sin 

embargo, yo considero que es al contrario pues debla de vigilarlo y tenerle más 

atención por los peligros que existen en el taller, por ejemplo, que no se fuera hacia las 

escaleras, aunque esto lo solucionaba cerrando la puerta del taller. No obstante, 

dentro de taller también existlan otros peligros, como: los contactos de luz, las 

máquinas de coser, los vidrios rotos de una ventana, los muebles pesados, las tijeras 

(que podían estar en cualquier lugar del taller). etc. 

Este evento constituyó parte de lo que es el desarrollo del si mismo, es decir, 

con ello se inició una mayor independencia del niño hacia la madre. Aunque la madre lo 

vio como la solución para ya no tener que estar al pendiente de que se cayera. Es, de 

esta forma que se manifiestan esas prácticas de crianza en donde al niño se le deja 

con más libertad e independencia. 

En el siguiente apartado abordo de una manera más amplia las diferencias en 

cuanto a las prácticas y estilos de crianza que implementaba la madre y las que yo 

implementaba, de tal manera me ayudará a precisar cómo repercutieron en el proceso 

de socialización del niño y como es que el niño se apropio de la cultura citadina. 

5.3 INTERACCIÓN OBSERVADORA-NIÑO & INTERACCIÓN MADRE-HIJO 

Este apartado es muy importante, puesto que abordo la interacción que llevé a 

cabo con Alfredo durante mi labor en el taller y la involucración que, en cierto sentido 

alcancé al permanecer y compartir gran parte de su cotidianeidad. ¿Cómo fue mi 

participación en su cuidado y que tipo de relaciones se establecieron entre el pequeño y 

yo? Además hablo acerca de la importancia que tienen las estrategias que yo utilizaba 

como parte de mi trabajo y cómo se vieron reflejadas en el desarrollo del niño, asl como 

las diferencias que se establecieron en cuanto a la forma en que su mamá interactuaba 

con él y la forma en que yo lo hacia. De nuevo. hay posibilidad de considerar el proceso 
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de apropiación cultural y cómo el niño iba asimilando estas experiencias. ¿Acaso el niño 

intemaliza una nueva cultura, que a la vez no es totalmente mazahua, ni tampoco 

citadina? ¿Cómo todos estos factores confluyen para la constitución social del pequeño? 

Este apartado se relaciona con el anterior ya que hablo también de las 

interacciones que dan pauta a la socialización del pequeño; y la diferencia que se 

estableció entre lo que hacia la mamá y lo que yo hacia. En este sentido me interesa ver 

cómo la cultura citadina ha repercutido en las tradiciones de la cultura mazahua, y cómo 

éste proceso de apropiación cultural se torna importante en el ámbito social del niño. 

Anteriormente mencioné algunas de las habilidades con las que contaba el pequeño ya 

que el desarrollo psicomotor se tomó importante en. las relaciones establecidas durante su 

cuidado. Cuando ingresé al taller, el bebé ya manipulaba y experimentaba con algunos 

objetos, fue un periodo en el cual empezaba a controlar su columna vertebral y lograba 

permanecer sentado. 

También habla mencionado que estimulaba al pequeño, poniéndole objetos a 

cierta distancia para que fuera capaz de alcanzarlos. Todo esto ocurrió en los primeros 

meses de trabajo en el taller. Debo mencionar que en el primer mes llevé algunos 

juguetes distintos a los que comúnmente tiene, y sobre todo, porque la Sra. Lucia me 

habla comentado que casi no tenla juguetes y por lo tanto no tenia con qué jugar, asi 

es que llevé una pelota de plástico a la cual se le colocan figuras geométricas y creí 

que le serviría para su posterior desarrollo. Sin embargo, después cal en la cuenta de 

que es un juguete para niños mayores por lo que no servirla como tal, solamente para 

que manipulara y se entretuviera con las figuras. En el mes de noviembre de 1997 y 

por la ayuda que proporcionaban otras personas, el bebé contaba con una rana y un 

caballo de peluche. con los cuales jugaba a los titeres. El bebé los observaba y reia, 

después comenzaba a balbucear como si estuviera platicando. A los 9 meses de mi 

trabajo dentro del taller llevé otro tipo de juguetes, en este caso unos pequeños 

muñecos de plástico y unos carritos, Inmediatamente Alfredo se posesionó de ellos y 

los movia, al mismo tiempo que emitia el "prrr, prrr, prrr" de los carros. (23-abril-98) 

Cuando el niño ya habla adquirido la destreza de caminar ayudándolo y 

guiándolo. que fue aproximadamente entre los 9 y 10' meses de edad, las actividades 

que realizaba con él eran distintas pues podíamos desplazarnos por toda la casa; 

desde el taller hasta llegar a la sala, la cocina, el jardín, y toda la azotea. En estos 

espacios ocurrian cosas distintas, entre ellas: la estimulación a la exploración y 

reconocimiento de lugares y objetos. 
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La mayor parte del tiempo la pasábamos en toda la casa, sobre todo cuando 

comenzaba a gatear, caminar. y cuando ·Utilizaba la andadera. Transcribo algunos 

episodios de mis notas en donde se ilustra algo de lo que.hacia con el niño durante el 

tiempo en que lo cuidaba. . ·. 

CONTEXTO: Este pasaje se llevó a cabo dentro del taller. En esta ocasión había 

acudido la Sra. Hilarla con su hijo Daniel.. También éstaba Cecilia, la hija de Toñita y 

también contribuyó a cuidar a Alfredo. Estuvimos·· entreteniéndolo en la oficina, 

dejándolo gatear sobre la alfombra. Daniel estaba ~n la oficina, porque la Sra. Hilarla 

estaba platicando con Toñita. Daniel se acercó a Alfredo y éste intentó agarrarlo para 

incorporarse, pero Daniel se alejó. Alfredo Insistía en pasar los lfmites de la alfombra, lo 

cargué y lo llevé a caminar por el corredor, se agarró de una mesa y permaneció 

parado un largo rato, agarrando algunas revistas que habla sobre la mesa ... 

<:< .... Después lo metf en la andadera, se resistió y comenzó a llorar, lo cargué 

con todo y andadera y lo llevé al espacio de la sala. Como hay más espacio, estuvo desplazándose a su 

gusto, hasta que descubrió la bicicleta de Vicente y se dirigió a ella Comenzó a agarrar los rayos. los 

pedales, las llantas, pero por miedo a que se le cayera encima, lo quité de ahl y lo llevé al otro extremo 

al jardln, como el ventanal no tiene un v1dno, Alfredo querla salirse por ahl y alcanzar las ho1as de los 

árboles, también querfa agacharse y agarrar la tierra. Lo movf de lugar, pues además entraba una 

comente de ane fria y le podía nacer daño Lo dirigí nac1a la cocina y lo saqué a la zotenue/a, después lo 

cargué con todo y andadera y lo llevé a la azotea Al llegar hasta arriba. lo dejé en la azotea y se dio 

vuelo, caminó por todos lados. se acercó a la barda y vio al perro que ladraba en la otra casa. al 

escucharlo, lo señaló y em1t1ó un sonido como el perro "guauM Yo le d1Je que si, que era un perro y 

estaba ladrando. Cada que veia un objeto novedoso para él, se acercaba e intentaba agarrarlo Estuvo 

explorando y manipulando lo que tenfa a su alcance Se acercó a la reja, al lavadero. al tanque de gas 

éste no lo dejé que lo tocl.lra El bebé estaba fehz, gateaba y al mismo tiempo balbuceaba. entre sus 

balbuceos decía ·ma.má. ma.ma. ma.máM Lo puse de pie y lo caminé hasta los lavaderos. lo levanté y le 

lavé sus manos Lo senté en uno de los lavaderos y descubrió que alcanzaba el agua del otro lavadero 

Met10 las manos y comenzó a Jugar con el agua, manoteaba y balbuceaba. como el agua estaba t1b1a. le 

mojé su canta y se quedó quieto. después s1gu1ó manoteando hasta ya se habia salpicado Lo quite de 

ahi. lo llevé al cuarto y le sequé sus manos y su cara con una toalla Después lo puse en el piso y 

comenzó a gatear. se volvió a incorporar y caminó agarrado del domo Luego se subtó en él y 

gateó >> (v1s1ta 31, 2·feb-98 Alfredo tenla 11meses) 

Vemos nuevamente una de las estrategias que yo utilizaba. Algunas veces lo 

dejaba hacer lo que él quisiera. no obstante le ponla limites para evitar peligros, es 

decir, hacia que el niño aprendiera que existen cosas que no debe agarrar, p.E,r.~~mplo 
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el tanque de gas. La bicicleta de Vicente, o bien retirarlo de la ventana porque entraba 

Ja corriente de aire frío. Mientras que ponía a su alcance lo que a él _le pareciera 

novedoso. Además, el hecho de que agarrara el agua, me daba la pauta de que el niño 

experimentara con ella, aunque se mojara y después lo secara. El agua es uno de los 

elementos con el que los niños aprenden y les causa se~saci~~es: po( ello crel 

importante que Alfredo jugara con ella. También lo dejé pues.en algunas ocasiones 

cuando su mamá lo bañaba, lo dejaba que jugara un rato con el agua, poÍ ello aunque 

yo no lo estuviera bañando, dejé que jugara con ella. 

Como vemos en la nota anterior, el contexto del taller y· sob.re todo los peligros 

que se suscitan en la azotea, me llevan a actuar de una forma b'astante rlgida, creando 

un ambiente al cual el niño debe someterse y seguir mis condiciones de cuidado. 

Rogoff (1993) nos habla de las estrategias de crianza utilizadas en diferentes grupos 

culturales y menciona que a pesar de que existe una estrategia en donde se crea un 

ambiente propicio para el niño, no deja de existir la participación de ambos (el cuidador 

y el niño) puesto que se da un proceso al que ella denomina: participación guiada, ésta 

implica tanto una comunicación interpersonal como una determinada forma de 

organizar las actividades infantiles. Incluye tanto los esfuerzos explícitos para guiar el 

desarrollo del niño como la comunicación y las formas implícitas de organización. 

inmersas en las prácticas y actividades rutinarias de la vida cotidiana. que no están 

directamente orientadas a la instrucción o a la gula. "Tanto los niños como sus 

compañeros son responsables de la participación guiada, de manera que favorezca el 

desarrollo de las destrezas infantiles y la participación en las actividades de los 

miembros maduros de una comunidad". (pag. 22). 

A partir de esto debo suponer que existen diferencias culturales en las formas de 

interacción llevadas a cabo con Alfredo, puesto que yo pertenezco a un grupo cultural 

distinto al de su madre, quien es su cuidadora más próxima y lo interesante es observar 

cómo el niño va internalizando estas formas Interactivas de tal forma que de lugar a su 

proceso de socialización. 

Seguiré relatando algunos episodios en los cuales se muestran las interacciones 

llevadas a cabo con Alfredo. 

CONTEXTO: Este dia habia una reunión para elegir a la próxima presidenta de la 

Cooperativa. Lucy llegó un poco tarde. Al tomar parte de la junta, Alfredo se empezó a 

inquietar. Lucy le dio su chiche. Después lo dejó en el piso y gateó por un rato. Yo 
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decidf llevarlo a la azotea para que dejara a Lucy escuchar lo que se estaba diciendo. 

Al llegar a la azotea nos dirigimos al cuarto ... 

<< ...... Senté a Alfredo en et petate y le di los juguetes. sobre todo los 

carritos que le llevé el jueves pasado. Tomó unos y empezó a jugar con elfos. los movla de un lado para 

otro y balbuceaba: '"prr. prr. prr, .. : 1m1taba a un carro Después vio la pelota de las figuras geométricas y 

la aventó, más bien la roció por el piso, yo le d1Je que me la aventara y si lo hizo " ... Eso es Alfred1to, otra 

vez aviéntamela .. : El niño obedecfa. y parecla que esperaba que le tocara su turno, porque después de 

que me la aventaba se esperaba a que yo se la regresara y luego me la volvfa a aventar. Asl estuvimos 

jugando un buen rato, después descubrió que la pelota se pasaba por debajo de una silhta y entre mis 

piernas. asl es que fue gateando hacia mi y se pasó por debajo de mis piernas y después por debajo de 

la silla, iba y venia, era como un ritual en circulo. Después aventó la pelota mas lejos, hacia la puerta del 

cuarto, fue por ella y la regresó, yo se la aventé nuevamente hasta que encontró la forma de aventarla 

hacia afuera Regresó al petate y ahl encontró unos muñequ1tos de plástico, son animales, como 

elefantes, caballos, dinosaurios; los fue aventando poco a poco hasta que los llegó a la puerta. Aqul 

ocurrió algo muy importante, Alfredo gateaba con las manos ocupadas pues trala uno de sus churros. la 

puerta estaba abierta y él quedó en la parte de atrás, y cuando aventó los muñecos quedaron del otro 

lado, entonces se acostó boca abajo, vio sus muñecos por la rendija y trató oe alcanzarlos ayudándose 

por el churro hasta que lo alcanzó Después de que lo tomó, se fue gateando rodeando la puerta para 

salirse Luego regresó. me mostró los Juguetes y yo Je d1Je - .. muy bien Alfred1to. aprendes muy rápido .. M 

Yo estaba sentada en la cama, él querla subirse. primero se subió a una de las s1llltas anaranjadas, se 

sentó, pero como la silla estaba pegada a la cama, se apoyó en la cama, se Jaló de las cob1Jas, subió su 

pierna izquierda y después la derecha, estando arriba de la cama, se sentó y le d1 un oso de peluche 

café, que al parecer también se los acaban de obsequiar, empezamos a Jugar con él. Yo hacia como que 

el oso hablaba, - .. hola Alfred1to. yo soy <puky> y quiero JUgar contigo ... - Alfredo se le quedaba viendo al 

oso, yo lo movla de cabeza a pies, me lo ponla enfrente de la cara y le hablaba, Alfredo observaba y se 

sonrela >>(v1s1ta 50, 27-abnl-98 Alfredo contaba con 1 2/12). 

Como vemos. el cuarto de la azotea no daba muchas posibilidades de explorar 

cosas nuevas, más bien el ambiente estaba creado por sus juguetes, que ambos 

compartiamos. Jugábamos con ellos y no habfa 'peligros'. Por lo tanto era un ambiente 

propicio para el niño, en ese sitió si podia agarrar lo que él quisiera, pues la mayorfa de 

los objetos que había en el cuarto eran sus juguetes. Aunque habfa pertenencias de 

Lucy, por ejemplo ropa o algunos bordados, éstos permanecfan en cajas de cartón o 

dentro de una bolsa de nylón colgada de la pared (como es su costumbre). 

Cuando yo permanecfa con Alfredo, llegaba un momento en que Lucy se dirlgfa a él, 

sobre todo cuando lo pon fa a caminar y le decfa: "¡Ay mi bebé, ya estás caminando!. .. " 

Luego empezaba a jugar con él a las escondidas, ella se escandia atrás de un escalón. 
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El bebé la buscaba con su mirada, y cuando la vela: sonrela y empezaba a patalear. 

Después lo asustaba haciéndole •uyyyyy". El bebé se reía. Cuando se daban algunos 

episodios de juego entr~ madre e hijo, solla dejarlo e incitar al niño a seguir jugando 

con su mamá, en otras ocasiones lo limitaba debido a circunstancias del ambiente. 

Cito: 

CONTEXTO. Cuando llegué al taller, me dirigl a la oficina a saludar a Toñita, después 

fui al taller a saludar a las demás mujeres. Junto al escritorio, en donde trabaja Lucy, 

estaba Reyna cargando a su hija Citlalli. También habla otras dos señoras, una estaba 

bordado y la otra, rellenaba. Lucy les estaba dando algunas explicaciones e 

instrucciones. Yo me dirigí hacia Reyna y le dije que si quería me diera a la niña, pues me 

subiría con los dos al cuarto de la azotea. Ella me dijo que sr. Agustina le dijo que me 

acompañara porque no iba a poder con los dos bebés. Luego Lucy dijo que también ella 

subiria porque tenía que lavar. Nos salimos del taller. Lucy llevó un petate que tenía 

recargado junto a la cuna. Bajamos las escaleras para dirigimos a la azotea. Llegamos al 

cuarto. Reyna llevaba a Citlalli en brazos, yo a Alfredo y Lucy, el petate; ella tendió el 

petate y encima puso las cobijas. Reyna le llevó pañales y un biberón a su hija. Cuando 

estábamos ahi, senté a Alfredo en el piso y su mamá le vació los juguetes que tenía en 

una bolsa de plástico. Reyna se dispuso a darle pecho a la niña, pero no quiso. Después 

la colocó en el piso. acostada boca arriba y le dio una sonaja. Así se entretuvo Citlalli. 

Lucy estaba quitando la ropa del tendedero que tiene adentro del cuarto. La colocó 

encima de la mesita. Después sacó la ropa sucia que traía en un morral y dijo que iba a 

lavar, se salió y se fue hacia los lavaderos. Reyna se bajó al taller. Yo me quedé solita 

con los dos niños. estaban jugando con las sonajas, con un dominó de madera y las 

figuras geométricas de una pelota. 

<<. Desde el interior, Alfredo observó que su mamá estaba en los lavaderos. por lo que 

intentó alcanzarla. poniéndose en pos1c16n de gatear, y gateó hasta la puerta del cuarto. Queria sallr 

para alcanzar a su mamá Ésta le hablaba d'7sde el exterior. El niño se refa con ella y hacia fiestas: sin 

embargo. opté por cerrar ta puerta y dmgirlo hacia donde estaban las cob1Jas, porque el piso estaba 

sucio Despues 10 que hice fue arrimar el petate a la pared y puse un hule, extendf las cobijas, para que 

hubiera más espacio cubierto por ellas. de tal forma que Alfredo se pudiera deslizar con más facilidad 

Le puse objetos a c1erta d1stanc1a para que lograra alcanzarlos y gateara hasta su encuentro '>> (v1s1ta 

11, 10-nov-97 J 

¿Qué sucede en esta ocasión? Evidentemente Lucia le estaba dando la pauta al 

niño de que la alcanzara hasta los lavaderos. pues eran los primeros dias en que 

~·.·.r. t~.J.1 1 ., . 
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comenzaba a gatear y ella le brindaba la posibilidad de que se desplazara y ejercitará 

su gateo. En cambio, ¿qué es lo que yo hago? Lo limito, ya que antepongo su salúd 

fisica, evitando que se vaya a enfermar y le cierro la puerta, dándole sólo la posibilidad 

de desplazarse en un espacio pequeño y sin muchos objetos qué explorar. 

Mi participación como investigadora y cuidadora del bebé contribuyó a una 

involucración en su vida cotidiana y por ello, desde mi perspectiva utilizaba juguetes 

que estimularan el aprendizaje del niño; juguetes de corte citadino, que comúnmente 

las familias mazahuas no poseen. Uno de ellos fue la pelota de plástico la cual utilicé 

para incitarlo a caminar. Además, la Sra. Lucra me había comentado que al bebé le 

gustaban mucho las pelotas pero que ella no podía comprar una, por falta de dinero. 

Así es que me pareció buena Idea regalársela. Transcribiré el episodio en el cual llegué 
- - :: ' 

con Ja pelota_ _ 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller toqué el timbre y Lucy; me -ab'rió Ja-_ puerta. La 

saludé y Je di las gracias. Le pregunté por las demás y me dijo·qu'~:-Toñita no había 

llegado y las demás estaban arriba. Subí las escaleras y ella-se cfüi-gió a Ja cocina. Al 

llegar hasta arriba, vi primero a Ja tía Manuela, quien estátia'"ell s-~ ,;,áquina de coser, 

dispuesta a empezar su trabajo. La saludé diciéndole "buenos días". Después me dirigi 

a otra máquina para saludar a la tía Lore. Le pregunté cómo estaba. Me contestó que 

bien; también le pregunte por Rosalva y me comentó que se había enfermado del 

estómago y por eso no había ido. Fue entonces que vi a Alfredo. Él estaba gateando 

por todo el taller, estaba cerca de una ventana, observando hacia el jardín, vera las 

ramas del árbol. Le hablé: • ... ¡hola bebé!.. ¿qué haces?, ¿estás viendo el árbol? ... " 

Alfredo, se dirigió a mf y se sonrió, se bajó al piso y comenzó a gatear hacia mí. Lo 

levanté y lo abracé; le df un beso en su mejilla y le dije que solo andaba de travieso. Lo 

volví a colocar en el piso. Dejé mfs cosas en una silla que estaba en el rincón del taller 

y llamé al bebé __ _ 

... le d1Je a Alfredo que le llevaba una sorpres1ta. abrf mi mochila y el niño se acercó. 

se incorporó agarr3ndose de la silla, observaba cómo abrfa la mochila Saqué una pelota de color blanco 

con rayas negras. y se la mostré: "¡mira bebé lo que te traje, para que juegues!. .. " Alfredo se sonrió. se 

dejó caer en el piso y tomó la pelota en sus manos Después la aventó y gateó detrás de ella Creo que 

le d10 gusto, pues estuvo Jugando con la pelota, la aventaba e 1ba atrás de ella. Lucy subió y le preguntó 

al bebé de quién era la pelota, el niño volteó a verme y yo le dtje a Lucy que la habla llevado para que 

¡ugara. La tia Manuela le preguntó que si le guslaban las pelotas y Lucy le dijo que si. que le gustaban 

mucho. Empecé a Jugar con Alfredo. Le aventaba la pelota, y él la iba a alcanzar; yo le decía 

TESIS cor-~ 
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• . 1av1éntamela. anda, av1éntamela! .. "Alfredo la tomaba en sus manos y la aventaba. Primero estuvimos 

dentro del taller. por lo que la pelota se iba abajo de los muebles; en una ocasión. la pelota se fue 

rodando abajo del escritono, y saltó del otro lado, pero Alfredo por segu1rla, también se paso por debajo 

del escritorio, arrastrándose de panza. siendo que ya estaba del otro lado y podla regresarse Vanas 

veces hizo lo mismo. segufa la misma rula que la pelota para alcanzarla En fin, estwo experimentando 

con la pelota, la rnayorla de las veces él la aventaba hacia abajo de los muebles para ir en su busca. En 

una ocasión se pegó con la mesa en su cabeza por levantarse, pero no lloró. Luego nos salimos al 

pasillo a 1ugar, él se sentó en una esquina y yo pateaba la pelota, de tal forma que la agarrara: " ... Andale 

Alfred1to agárrala. o te meto gol, ándale, córrele, ve por ella ... • Cada vez que se le escapaba la pelota de 

las manos yo le decla que ya le habla anotado gol, • ... gol, gol, gol." Estuvimos aproximadamente media 

hora jugando con la pelota .. después nos sentamos en los escalones y ahl estuvimos un buen rato. é.I 

movla su pierna derecha, como s1 estuviera pegando en el piso, entonces se me ocurrió una canción: 

• .mueve la pata perro viejo. mueve la pata de conejo .. : Yo movl mi pierna y cantaba al mismo tiempo. 

Después le d1¡e que él lo hiciera. le canté y movió su pierna ....... >>(visita 52, 7-mayo-98. Alfredo tenla 

1 3/121 

La pelota fue un juguete que me ayudó a estimular a Alfredo para que iniciara a 

caminar, no obstante era utilizada dentro del taller o en la sala pero con mi ayuda, es 

decir, sólo cuando yo cuidaba al niño. Veamos que la siguiente nota me da la pauta · 

para pensar que cuando yo no asistia al taller, la señora Lucia y sus hermanas · 

procuraban evitar accidentes por jugar con la pelota. 

CONTEXTO: Eran aproximadamente las 12:15 cuando llegó Lucy con el bebé en 

brazos, bueno, lo traia en la cangurera, entró y nos saludó a todas. El bebé al verme se 

sonrió conmigo, y casi inmediatamente le ayudé a sacarlo del canguro. Lucy lo levantó 

de los brazos y yo le saqué el canguro. Después lo cargué y le di un pequeño beso. Le 

pregunté cómo estaba y él se sonrió. Lucy se dirigió a su lugar de trabajo y desde ese 

momento me encargué de Alfredito. Lo bajé al piso y comenzó a caminar. Agustina 

optó por cerrar la puerta del taller para que no se saliera el niño. Comenzamos a jugar 

con la pelota dentro del taller. Estuvim.os un buen rato dentro del taller jugando, cuando 

la pelota se iba debajo de las cosas, el bebé se agachaba para ir por ella. Después me 

sali con Alfredo al corredor y terminamos bajándonos a la sala ... 

como no habla visto a su mamá de repente Lucy bajó y le habló diciéndole: " ... ¡hola bebé!. .. ¿qué 

tas hachendo? " Alfredo comenzó a re irse, a moverse y a caminar hacia ella: la abrazó de las piernas y 

quería que lo cargara Lucy le dijo que no. que ella se iba a trabajar. Yo lo tomé de un bracito y lo dirigl 

hacia la pelota Comenzó a llonquear Querfa estar con su mama: sin embargo, Lucy se subió al taller 
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ráp1damenle y me lo dejó. Yo traté de distraerlo llevándolo al ¡ardln, mostrándole la pelola_ Se d1stra¡o 

muy fácilmente. Caminamos y jugamos un ralo en la sala ...... >> (v1s1la, 58. 15-junio-98) 

A pesar de que en esta ocasión yo estaba a cargo de Alfredo, en el contexto 

menciono que una de las tfas del niño cierra la puerta para que el niño no salga hacia 

las escaleras, cosa que puede ser peligrosa si es que el niño avienta la pelota hacia 

abajo. Recordemos que es algo que también hacían cuando el niño permanecía en la 

andadera, ya que el salirse del taller y acercarse a la escalera constituia un peligro que 

evitaban cerrando la puerta del taller y permitiendo que explorara sólo ahí adentro. 

Además les daba la posibilidad de estar más al pendiente de lo que hiciera el pequeño. 

En la nota, también nos percatamos de la participación que tiene Lucy en cuanto a que 

el bebé comienza a caminar, no obstante, corta la interacción ya que en ese momento 

da prioridad a su trabajo. 

Como vemos, mi pre.sencia en el taller pasa a formar una estrategia de cuidado 

para las señoras, ya que esto les permite realizar su trabajo y "olvidarse" por un 

momento de sus hijos. El taller es un ambiente distinto, al hogar o a la calle, pero que 

también tiene sus riesgos, por ello en mi ausencia, las señoras se amoldan a otras 

estrategias que permitan cuidar a su hijo y trabajar al mismo tiempo. Es lo que se 

ilustra en la nota anterior. 

Otro de los objetos novedosos que utilizamos en dos o tres ocasiones fue una 

grabadora, al niño le gustaba la música y al momento de escucharla, se incorporaba 

agarrándose de una silla y comenzaba a bailar, movla todo el cuerpo y la cabeza, de 

un lado a otro y hacia el frente. No sólo la música del radio le llamaba la atención, sino 

también todo tipo de instrumentos. Cito: 

CONTEXTO: Lucy salió a la calle y me encargó al niño. El bebé estaba en su cuna y 

se entretuvo un rato con sus juguetes. Después de un rato, el niño comenzó a 

fastidiarse, lo cargue, y lo llevé a la oficina de Toñita. Ahí lo dejé en el piso para que 

gateara. Mientras tanto le ayudé a Toñita a bajar una caja del closet. Después ella me 

mostró unos cassetts de música prehispánica y andina. le dije que si ponla el de 

música andina. Me comentó que no sabia utilizar la grabadora. pero que lo pusiera yo ... 

<< . ..... Sacó la grabadora y lo puse. Al momento que comenzó a escucharse, el 

bebé se incorporó, agarrándose de una silla y empezó a bailar, movla todo el cuerpo y la cabeza, de un 

lado a airo y hacia el frente. Toñila me dijo que ya estaba bailando, que a ese niño le gustaba la música. 

····~-·---------~ 
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después se sentó en el piso y gateó hasta la grabadora. La agarró, querla manipular los botones, no lo 

dejé porque tal vez Toñita se enojarla. No querla, pues lnsistla en agarrarla y apretarle los botones, 

hasta que logró apagarla. La volvió a prender y empezó a bailar ...... »(visita 33, 9-feb-96. Alfredo tenla 

11 meses) 

Creía que parte de la estimulación que recibía Alfredo tendría que relacionarse 

con la distinción de los sonidos, pero sobre todo la estimulación motora que provocaba 

que el niño bailara y de esta forma ejercitar su estructura motriz. Por otro lado, me dio 

la oportunidad de observar como la música ha sido parte de las tradiciones mazahuas. 

En este caso, la música prehispánica escuchada por la Sra. Agustina nos da muestras 

de que algunas de sus tradiciones se mezclan con las tradiciones de otros grupos 

indígenas. No obstante, me olvido de la música popular, escuchada especialmente en 

algunos sectores de la población citadina, me refiero al tipo de música que escuchan 

en la casa de la Sra. Lucia. Música de corte grupera, salsa, cumbia, etc. Y que influye 

de alguna manera en la vida cotidiana de Alfredo. 

En otra ocasión ocurrió lo siguiente y que de Igual manera tiene que ver con la 

estimulación auditiva y motriz. 

CONTEXTO: Hablamos permanecido en la sala jugando con un botecito de Danonino 

vacío, Jo pateaba como si fuera pelota. Después de un rato, ya no quería estar y 

empezaba a lloriquear. queria que lo cargara pues me jalaba del vestido y estiraba sus 

manos. Lo cargué y me percaté de que tenía sueño. Empecé a arrullarlo para que se 

durmiera. Lo acosté en mis brazos y lo paseé de un lado para otro, diciéndole: " ... Este 

niño ya se va a dormir, ándale ... ya duérmete .... a la rorro niño, a la rorro ya, duérmete 

Alfred1to, duérmete ya ... shu, shu, shu .... ah, ah ,ah ... " El niño me observaba, también 

balbuceaba y movía su mano derecha de un lado para otro. Hacia sonidos: " ... ah, ah, 

ah .... " Después se aburrió y se incorporó. Lloraba y lo volvia a acostar. Lo mecia y 

después lloraba. se incorporaba y asi sucesivamente. Estaba muy intranquilo .. Lo 

seguí arrullando. pero no se durmió,' entonces decid! subirlo con su mamá. Al verla 

empezó a alborotarse, se reia y decía: " ... ma, ma.ma,ma ... " Lucy le dijo: " ... ¿qué tenes? 

c:,poqué lloras? ... nomás tás de chillón ... men ti voy a dar chichita, ¿queres tu chichita? ... " 

Lo cargó se sacó su seno derecho y se lo ofreció. ·El niño empezó a comer. Como 

estaba fastidiado. comia, se incorporaba, se bajaba de las piernas de su mamá y 

flanqueaba. Su mamá lo levantaba y volvia a hacer lo mismo. Esto ocurrió en cuatro 

ocasiones. La última vez que se bajó del regazo de su madre, yo lo tomé de su mano y 

·•· .\r i ·' •.• l Jlt:'l 



lo caminé por 'el taller.; Lo llevé hacia las máquinas; lo senté en un~ mesa redonda y él 

agarró unos aretes de. l~s ~ue utilizan para la~ riiuñe~s. se los llevó a la boc~ y f;stuvo 

entretenido durante unos minutos ... 

<< ..... de repente se escuchó a lo lejos una música de banda, con tambor y 

trompetas. Alfredo se quedó escuchando y dijo: • ... ah, ah, ah .. : y señalaba hacia la calle. Yo le dije: 

• ... ói, la música, ¡vamos a bailarl .. ." lo cargué, le tomé su brazo izquierdo y empecé a bailarlo, le daba 

vueltas. Él se rela y balbuceaba: • ... ha. ha, ha . ." Yo le dije: • ... Tú cantas mientras bailamos .. ." De pronto 

ya no se escuchó la música y le dije: • ... Ya se acabó, ya terminamos de bailar ... " Pero él me tomó de la 

mano derecha, la alzó y querla que siguiéramos bailando, porque me la movla igual que se Ja movla yo. 

Lo segul bailando aún sin música. Después lo senté en la mesa y le ensené el apagador, le señalé el 

toco para que observara cómo se prendla y se apagaba. Se sonrió y él lo intentó. Observaba el foco 

cuando estaba prendido y después lo apagaba. Luego lo cargué y le dije: • ... Ahora sl. .. ¡ya duérmete!..: 

Lo recosté en mis brazos y lo arrullé, pero fue inútil pues no se dormfa a pesar de que ya ten fa sueno. Se 

tallaba los OJOS y bostezaba, se incorporó y comenzó a llorar. Lo llevé con su mamá y me lo pidió para 

volverle a dar la chiche. Alfredo la tomó y comió muy tranquilamente, entonces empezó a quedarse 

dormido, » (v1s1ta 44, 19-marzo-96. Alfredo tenla 1/12) 

Esto sucedía con la música, y pasábamos de una actividad a otra. Cuando lo 

ponla en su andadera lo paseaba un rato, agarrándolo del listón y le hacia cochecito, le 

daba vueltas por el espacio del comedor, él reía y gritaba. 

Cabe mencionar que como careclamos de objetos con los cuales pudiera 

estimularlo de su actividad motora, tenlamos que improvisar juegos y entretenimientos, 

uno de ellos fue la utilización de una sillita anaranjada, que nos sirvió de cochecito o 

también de resbaladilla. Al niño le gustaba que lo sentara en la silla y comenzara a 

hacerle carrito, arrastrándolo por todo el espacio de la sala, cada vez que deseaba, 

emitia el ruido del carro. yo le preguntaba si quería que le hiciera carrito y él movía su 

cabeza afirmativamente, mientras lo desplazaba él hacía guturaciones, a veces 

encontraba una nueva forma de entretenerse, manteniendo la pelota en sus manos y 

mientras lo paseaba dejaba caer la pelota y yo tenía que dársela. En otras ocasiones, y 

cuando ya estaba cansado, servia como un arrullo, pues se quedaba dormido mientras 

lo paseaba.(28-mayo-98) 

Anteriormente había mencionado que la mayor parte del tiempo la pasaba en la 

azotea, lugar que me permitia jugar ampliamente con Alfredo. Aunque también existlan 
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peligros, pero el cuarto de la azotea fue el lugar asignado por las señoras para cuidar 

los niños. Relato algunos de los acontecimientos llevados a cabo en aquel lugar. 

CONTEXTO: Estuvimos aproximadamente .una hora. en el cuarto de la azotea. 
' Después que se aburrió, decidí bajarlo al taller. Lo llevé a los escalones y subimos. Al 

llegar arriba, se dirigió a su mamá, ella le preguntó que dónde andaba, él le contestó 

balbuceando. Abrazó a Lucy de las piernas y ella lo cargó para darle chiche. Alfredo 

sólo comió unos cuantos minutos y después se bajo a caminar. Encontró la pelota y 

comenzamos a jugar .. . 
« .... Después lo llevé a la oficina y ahl se sentó sobre la alfombra. Se me 

ocurrió darle marometas y rodarlo. Le coloqué sus manos sobre la alfombra, luego la cabeza y lo impulsé 

para que se diera la vuelta La primera vez se quedó quieto y las demás veces decfa: "ma. ma, ma .... " Yo 

le decfa que si le hacia más y él movla la cabeza afirmativamente. Yo me recosté en la alfombra y querla 

hacerle caballito, subiéndolo en mi estómago, pero no quiso y comenzó a lloriquear. Lo dejé y se recostó 

junto a mi. Empecé a cantar la canción de <pin pon>: " ... Pin pon es un muñeco muy guapo de cartón, se 

lava las manitas con agua y con jabón, se desenreda el pelo con peine de mañil y aunque se dé Jalones 

no llora ni hace asi ¡ah' Pin pon se va a la cama, se acuesta a dormir ... " Mientras cantaba, yo movla las 

manos de acuerdo a lo que dice la canción. Alfredo hizo lo mismo, comenzó a cantar: " ... ah. ah, ah, ... " y 

movfa las manos Una vez que se aburrió, volvl a hacerle vueltas en el piso, después se levantó y 

seguimos 1ugando con la pelota . >>(v1s1ta 59, 18-junio-98. Allredo tenla 1 4/12). 

Un aspecto importante y de trascendencia en las relaciones establecidas con 

Alfredo fue el "caminar", el inicio de una nueva etapa, el desarrollo motriz que le 

permite desplazarse de un lado a otro y por lo tanto que requirió de más cuidados y 

atenciones. 

Cuando empezaba a dar algunos pasos él solo, me dirigía hacia el espacio de la 

sala para empezar a hacer solitos, pero Alfredo se aferraba -á mis manos, sólo en dos 

ocasiones se mantuvo en pie unos segundos y dio dos pasos.· Yo. le- decía: "Un solito, 

un solito, a ver Alfredito, ya camina, si lo que quieres ya, es correr, un solito. a ver, 

caminar, caminar, pasitos que remendar .... " El niño se reía, y caminaba pero aún se iba 

de lado.(9-marzo-98) Regularmente cuando yo llegaba al taller, solla levantar al niño, si 

se encontraba en el piso, luego lo bajaba y comenzaba a caminarlo; sin embargo había 

días que el niño no queria que lo agarrara, probablemente porque queria sentirse más 

libre, ya que gateando tenia libertad de movimiento y caminándolo yo, no, pues 

dependia de mi. Por otro lado, en estos momentos sentia que aún le daba miedo 

mantenerse de pie él sólo pues siempre buscaba apoyarse en algo y como dejaba que 
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diera algunos pasos solo, se quedaba estático o bien optaba por dejarse ir hacia atrás 

o sentarse en el piso. 

Uno de los objetos que me permitió establecer algunas pautas de juego y el 

inicio del caminar por si mismo fue la pelota. Cito algunos fragmentos: 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller me encontré en la puerta a Lucy quien también iba 

llegando. Entramos y la única que estaba era Agustina. Yo le ayudé a Lucy a 

descargarse al bebé de la cangurera y después me puse a jugar con él,. con la pelota. 

Como el bebé ya camina, se dlrigla constantemente a la~ escáleras,';p~ro yo lo 

regresaba. Después de 15 minutos aproximadamente, Lucy e~pezó a h~C:~r la limpieza 

en el taller, por lo que decidl bajarme a la sala con Alfredo ... 

<< ..... Agarré a Alfredo de la mano y bajamos la escalera, aventamos la pelota y se quedó en el 

descanso. Le dije a Alfredo que pateara la pelota, él la pateó y la pelota se fue rodando escaleras abajo 

Le dije que se apurara y lo bajé rápidamente por la escalera, haciendo como si fuera un juego. 

• ... apúrate, apúrate bebé que la pelota nos va a ganar .. : Alfredo se sonrela y también balbuceaba. Al 

llegar hasta abajo lo solté y de¡é que caminara por si sólo. Inmediatamente se dirigió a la pelota. 

comenzó a patearla y a aventarla Yo lo observaba y le decfa que metiera gol. De pronto observó una 

tapa de contacto tirada en el suelo y soltó la pelota para ir a levantarla. La observó y después tiró Yo 

creo que no le llamó la atencrón pues se dirigió a la pelota. La levantó, la abrazó y Ja llevó hasta la 

cocina, ahí la dejó caer y comenzó a patearla La pelota se iba debajo de la mesa. Alfredo corrfa a 

sacarla. Yo le decla que se agachara y él muy entendido, se agachaba para pasar por abajo de la mesa 

Después comenzamos a Jugar a las escondidas, pues él se dirigió a la puerta de la entrada y yo me 

quedé detrás de una pared de madera que 1mprov1saron casi a la entrada. Le hablé y como no estaba a 

su vista, comenzó a buscarme Una vez que pasó la pared, le hablé, él volteó, y yo lo dije: " ... ¡hola bebé1, 

aqui estoy · El se sonrió y se regresó del otro lado de la pared Yo aproveché el momento para 

esconderme en otro lado. esta vez fue abajo de las escaleras. desde donde lo vigilaba para ver lo que 

hacia Observé que fue directamente a buscarme detrás de la pared, y al no encontrarme se volteó y me 

vio que estaba debajo de las escaleras Yo le dije " Ah verdá, te engañé, ya no me encontraste ahi " 

Nuevamente se regresó del otro lado de la pared Yo aproveché para volver a esconderme en otro lugar, 

pero no me dto tiempo y alcanzó a ver donde estaba. Llegó hasta mi Estaba cerca del baño y lo asusté 

d1c1éndole • 1huuuuuy• 1Te voy a comer• "El empezó a gritar y a correr. Yo iba detrás de él, Juego le 

d11e que fuera otra vez a esconderse y le señalé el lugar, para que yo pudiera esconderme Esta vez no 

llegó hasta la pared y se regreso por lo que ya no me pude esconder. Le dije que nos sentáramos y asf 

lo n1c1mos. comenzó a mover sus piernas Yo le empecé a cantar la canción de: • ... mueve la pata perro 

v1e¡o, mueve la pata de coneio " Y Atrredo movfa su pie, golpeándolo contra el suelo Estuvimos 

aproximadamente unos 15 minutos jugando. Luego le dije que fuéramos a la azotea para cambiarle su 

pañal pues ya estaba hecho del baño »(visita 61, 29-junio-98. Alfredo tenla 1 4/12) 
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En la última visita ocurrieron varios episodios, uno de ellos fue el anterior y casi 

al finalizar la visita sucedió lo siguiente: 

CONTEXTO: Habíamos estado en la azotea. Subimos para cambiarle el pañal. Como 

estuvo fastidiado decidí bajarlo al taller. Llegamos a. la cocina e fbamos a subir, pero 

Lucy estaba limpiando la sala. Nos esperamos un momento y llevé a Alfredo a dar una 

vuelta por el patio, para que viera las flores que le salieron a los arbustos. Regresamos 

a la cocina y vio a su mamá. Se comenzó a reir y a gritar, caminó hasta su mamá y la 

abrazó de las piernas. Lucy le preguntó que si querfa comer y él empezó a bailotear. 

Lucy se sentó en una silla y comenzó a darle chiche. Alfredo la agarró, pero sólo dos o 

tres minutos. Después se bajó y siguió caminando por la cocina. Querfa meter las 

manos en el agua, agarrar el jabón y los trastes, pero Lucy no se lo permitió. Yo lo 

agarré del brazo y le dije que nos fuéramos para que su mamá terminara de hacer su 

quehacer. Me lo llevé llorando y a la fuerza, ya que se jaloneaba y se querla regresar 

con su mamá. Lo distraje mostrándole la pelota, pero fue inútil. Cuando llegamos al 

taller, se dejó caer en el p'iso y lloriqueaba ... 

. yo me dirigf a m1 mochila, saqué unos crayones y colores y le hablé: " ... Alfredo, mira lo que 

tengo aqul en esta bolsita, ¿lo quieres ver?, te va a gustar y te vas a d1vert1r ... ~Como no me hacia caso, 

me d1ngl a él y le mostré la bolsita Le llamó mucho la atención. lo agarré del brazo y lo llevé caminando 

hasta la puerta del balconcrto. Le d1Je que se sentara Le abrf la bolsa y comenzó a sacar los crayones y 

los colores Estuvo muy entretenido Tamo1én le d1 una hoja de papel y le mostré que con las crayolas 

podia rayar en la ho1a Él lo hizo algunas veces, pero lo que mas le interesaba era probar las crayolas, se 

las llevaba a la boca, yo se fo impedía cada vez que lo vela, pero en algunas ocasiones me distraje y las 

mordía >>{v1s1ta 61, 29-Jurno-98 Alfredo contaba con 1 4/12}. 

Los episodios anteriores se relacionan más con estrategias de entretenimiento y 

aprendizaje implementadas por mi. De hecho, creaba situaciones que llamaran la 

atención de Alfredo. llevando cosas novedosas para él y que al mismo tiempo a mi me 

permitieran enseñarle alguna actividad como parte de mi trabajo, que era el cuidar a los 

niños. pero también enseñarles puesto que era parte de la llamada escuelita o 

guarderia que querían las señoras. Como vemos, esto iba a formar parte de un 

aprendizaje institucionalizado. cosa que no vemos comúnmente en fas tradiciones 

mazahuas. La señora Lucía no enseñaba de esta forma, sino que permitla que el niño 

aprendiera por observación lo que cotidianamente ella hacia. De hecho los niños 
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pequeños inician su aprendizaje a través de la convivencia diaria con sus padres, 

familiares, amigos. Como es el caso del estudio de Ruth Paradise, (1987) y Guadalupe 

Méndez, (1998) en donde los niños aprenden las labores que desempeñan sus padres, 

en algunos casos la venta ambulante, lo cual da por resultado que los pequeños a 

pesar de no asistir a una escuela, saben hacer cuentas y dar cambios, ya que su· 

mismo contexto los moldea y les enseña a realizar dicha tarea. En este sentido debo 

mencionar una anécdota de la cual no cuento con nota de campo pero que vale la 

pena recordar. Permaneclamos en el taller, la Sra. Lucia estaba en su lugar de trabajo, 

detrás del escritorio y bordaba unos separadores. De pronto, ella me comentó que el 

niño también ya sabia bordar. Se dirigió a él y le dijo: "¿verdá que si, papi? ¡que ya 

sabes bordar!" El niño movió la cabeza afirmativamente. La señora le dijo que me 

mostrara lo que ya sabia, asi es que le dio un pedazo de tela, una aguja con hilo. El 

niño se sentó en una sillita anaranjada y empezó a coser la tela. Fue gracioso pues sus 

movimientos eran coordinados, metía y sacaba la aguja como si realmente estuviera 

bordando. Como vemos, esto nos muestra como los diferentes contextos en los que se 

desenvuelven los pequeños. los permea y por lo tanto ellos aprenden de lo que 

cotidianamente viven. 

Ahora bien, creo importante abordar la experiencia vivenciada acerca de las 

primeras palabras que comenzó a emitir Alfredo. Considerando que el lenguaje es un 

preludio para la socialización, creí necesario puntualizar en las interacciones llevadas a 

cabo con su madre y conmigo puesto que era una relación diferente. La primer palabra 

que emitió fue "mamá", entre guturaciones y balbuceos se distinguió la palabra 

<mamá> (15-dic-97) Yo me sorprendí y le dije a su mamá que ya decía ·mamá''. Ella 

sonrió y dijo que si. que ya tenia dos días. En ocasiones subsecuentes escuchábamos 

claramente que decía algo. La Sra. Lucía lo interpretaba. Cito un fragmento en donde el 

bebé emitió un sonido y su mamá hizo la interpretación de lo que dijo y lo que quería. 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller solo estaba Jesús, el hijo de Toñita. Como a las 

12:00 llegó Lucy, traía al niño cargado en su canguro y venia dormido. Me saludó y 

empezó a sacarse al niño. Le ayudé y le dije que se despertaría. Me dijo que sí porque 

ya habla dormido mucho. se durmió en todo el camino. De hecho no tomó 

precauciones para no despertarlo, por fo que el niño se despertó. Al verme, sólo se 

sonrió y le dije: " ... ¡hola bebe!, todavia Vienes dormido .... " Aún se le veían sus ojos con 

sueño. Su mamá fo cargó, se sentó en una de las sillas, se sacó su chiche y comenzó a 

darte de comer ... 
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<< Alfredo, antes de agarrar el pecho, señaló hacia la cuna y se escuchó claramente 

que d1Jo ·goua· Yo le pregunté a Lucy "¿qué d1Jo?" Lucy me contestó· " 1quén sabe• Yo solo le digo 

que si, pero creo que quiere la gorra ... El bebé trala una cachucha de color roJO con azul y un dibujo al 

frente D1rig1éndose al bebé, le d1¡0 • .. . ¿vedá bebé?. mente, ti voy a dar tu ct11ch1ta " Después de 

que terminó. se baJó y caminó directo a la puerta del taller Le pregunté·" .. ¿qué quieres bebé? .. : y Lucy 

me d110 .. yo creo que se quiere 1r a las escaleras . • Yo le drJe al bebé, ¿te quieres tr a la escalera?. 

Alfredo caminaba y me llevaba directo a ellas. Cuando estuvimos en la puerta del taller, claramente se 

escucho que d1Jo .. ca lela " Lucy se rió y dijo " ... ya dice escalera .. ~ Yo le 01Je que si, entonces nos 

fwmos hacia la escalera y comenzamos a descender .... . >>( v1s1ta 44, 19-marzo-98.) 

El lenguaje se vuelve significativo, ya que el niño comenzará a comunicarse 

verbalmente con las personas más cercanas a él. En este caso su madre, quien pasa 

el mayor tiempo a su lado y por lo tanto es quien lo estimula verbalmente e interpreta 

sus acciones. Mi interacción verbal también influyó en las pautas de socialización del 

niño. Cito un fragmento. 

CONTEXTO: Estábamos en el taller, el bebé ya estaba hecho del baño y tuve que ir al 

cuarto de la azotea para cambiarlo. Me sall con Alfredo en brazos, bajamos la escalera, 

atravesamos la cocina y lo bajé al piso para que él subiera por si solo las escaleras. Lo 

iba cuidando, luego lo tomé de la mano. Llegamos hasta arriba, se detuvo a ver el 

perro de la vecina que esta vez no nos ladró. Lo tomé de la mano y seguimos 

caminando hasta llegar al cuarto. Abrf la puerta y entramos. Él se entretuvo de 

inmediato con un muñeco (el tigre). Yo busqué un pañal para cambiarlo. Una vez que 

preparé todo, lo cambié; sin embargo tuve que improvisar un fajero con dos tiras de tela 

porque no habia con qué amarrarle el pañal y como traia pañal desechable tenia que 

buscar algo con que amarrarlo. Asf como un hule para que no le pasara lo mojado. Lo 

recosté en la cama. le quité sus zapatos. el mameluco y el pañal. Estaba batido de 

caca. tuve que utilizar otro pañal para limpiarlo. Alfredo comenzó a llorar. no obstante si 

se dejó pues no se movió mucho ni respingó. Una vez que lo cambié, lo vestl y le puse 

sus zapatos. Yo le decía: " ... Ya, ya, ya terminamos ... a poco no te sientes mejor, ya no 

tienes caca .. ya, ya, ya no llores ... " 

<< ..... Y él, con lagrimas en sus ojos. claramente me dijo •¿ya?, ¿ya?" Yo 

le dije. • .. si. ya. ya terminamos". Lo abracé y traté de calmarlo, bajamos al taller e inmediatamente se 

d1ng1ó a su mamá Ella lo cargó y comenzó a darle de comer.. »(visita 56, 28-mayo-98 ) 
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Al principio todas se sorprendlan de que el bebé ya platicaba, es decir, al 

momento que se dirigfan a él, el niño respondfa con guturaciones o balbuceos. Una de 

las que hizo comentarios acerca de esto fue Agustina, su tia. Yo me encontraba 

platicando con el niño, diciéndole lo que eran las cosas que le mostraba. Cuando Lucy 

escuchó el comentario que hizo Agustina acerca de que el niño ya platicaba, Lucy 

contestó que ella no sabia lo que dacia pero que ya platicaba. Por elfo las 

interpretaciones y; de hecho, sabia qué era lo que querla o dacia el pequeño por 

convivir más tiempo con él. (30-marzo-98) 

Ahora bien, no solamente eran su mamá y sus !las más cercanas las que 

interpretaban fo que decía el pequeño, sino también personas que comúnmente 

convivian con él, sobre todo en su contexto hogareño. Aquf me refiero principalmente a 

su familia, incluyendo hermanos, !los, lfas, primos etc. Cito un episodio. 

CONTEXTO: En esta ocasión hubo varias visitas en el taller, entre ellas una chica 

llamada Francisca quien llegó de Guerrero para vender sus artesanfas. También fue Ja 

prima de Lucy y Toñita, a quien le llaman Goya. Todas estaban haciendo su trabajo. La 

tia Manuela, cosiendo; Agustina cortando tela, Lucy bordando, Goya, sentada 

platicando con Lucy. Francisca la muchacha de guerrero guardaba su artesanía. Toñita 

estaba en su oficina. Alfredo y yo caminábamos de un lado a otro. Fuimos a la oficina 

de Toñita y ahf lo dejé para que gateara sobre la alfombra. Se acercó al espejo y fui 

detrás de él para que no lo agarrara y se le pudiera caer encima. Su tia Goya llegó a la 

oficina, vera unos carteles. Toñita se salió y dijo que ya se iba. Agarré al bebé y lo llevé 

al taller. Le dije a Lucy que yo también ya me iba. Tomé mis cosas y me despedf. Me 

quedé en fas escaleras esperando a Toñita, a Agustina y a Francisca. En este 

momento ocurrió algo chistoso ... 

<< . .... Alfredo salió gateando hasta fas escaleras, Gaya salió tras de él. Yo me 

despedi del niño.· .. ya me voy .. te portas bien. no le des lata a tu mamá . ." Alfredo empezó a balbucear y 

a mover su brazo derecho, señalando hacia el taller, después me sef'lalaba a mi y balbuceaba. Toñita 

interpretó esto, diciéndole a Gaya y a Agustina · 1mira1 el bebé le dice a Isabel que se regrese, que ¿a 

dónde va? Ya viste Isabel, l..ª dónde vas? El niño dice que te regreses .. : Agustina se le quedó viendo 

al bebé y le d110 · ¡si bebé'. ¿quercs que Isabel se quede? l..sl le estás diciendo que se regrese? .. ! Yo 

segui bajando las escaleras, despidiéndome de Alfredo. El niño se acercó al barandal. se agarró de dos 

barrotes y asomó su cabecita Gaya lo cuidaba Me despedi y salf de la casa. Alcancé a escuchar que 

Alfredo lloró >>(v1s1ta 45, 23-marzo-98 ) 
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CONTEXTO: Permaneclamos en el taller. El bebé acababa de despertar y Lucy me 

pidió que le diera su Gerber. Yo lo cargué y le pregunté si quería su Gerber .... 

<< .... Fue entonces que trono su boca "ph, ph, ph", y yo le d1Je " t,Sf quieres Gerber?. 

Y Lucy me dijo: • ... ¡No!, es que le está haciendo como el perrito, ¿verdá papi? ¿cómo le hace el 

perrito? .. ." Alfredo movió la boca y emitió un sonido: "ph, ph, ph". Yo le contesté: • .1ah1 yo pensé que si 

querla Gerber·. Lucy: " ... ¡No!, es que asl le hace ... como el perrito : Lo senté en su cuna y le di unos 

juguetes (figuras geométricas) ....... »(visita 46. 26-marzo-96.) 

En relación a la cita anterior, cabe mencionar que la expresión de "ph, ph, ph, 

emitida por el bebé, era interpretada en diferente sentido, por cada una da las personas 

cercanas a él. Para su mamá significaba la forma en que un perro comla. Mientras que 

para Cecilia era la forma como el bebé pedla la comida. Cito: 

CONTEXTO: Cecilia y yo fuimos a las tortillas, nos llevamos a Alfredo. Yo lo llevé 

cargado. La experiencia en la calle fue que Cecilia le hablaba constantemente a 

Alfredo .. Éste le sonrela y balbuceaba. Cecilia le mostraba las cosas, los carros y en 

una ocasión a un perro. Alfredo observaba todo, de repente se quedaba quieto con una 

expresión de seriedad. Cuando vela algo se movla, gritaba y balbuceaba. Cecilia 

compró las tortillas. De regresó pasamos a la tienda. Cecilia compró queso, aguacates, 

chiles y dos plátanos para Alfredo. Al salir de la accesoria se los mostró al niño y le dijo 

que eran para él. El niño Jos quiso agarrar, pero Cecilia los escondía. Alfredo los 

buscaba. Cecilia le decfa que eran para que comiera, pero hasta que llegaran a la 

casa .... 

<< ...... De pronto Alfredo se llevó su mano izquíerda a la boca y se la 

golpeó haciéndole: • .. ph, ph ph .. ." yo le dije: • ... ¿Qué significa eso bebé? . ." Cecilia me preguntó qué 

había hecho y le dije que se habla pegado con su manota en la boca y habla emitido un "ph, ph, ph" 

Ella me d110 que querla decir que ya tenla hambre y querfa comer sus plátanos Yo le dije al bebé: • ~Si 

bebé? l..Yª tienes hambre? ¿quieres tus plátanos? Espérate a que lleguemos a la casa. >>(visita 48. 

16-abril-96) 

En relación a las interpretaciones que hacen los familiares más cercanos al 

bebé, y sobre todo su mamá. me resultó un poco contraproducente ya que Lucy 

mencionaba que no sabia lo que deseaba el niño, pero trataba de pensar y creer qué 

queria.(30-marzo-98) Llama la atención las interpretaciones que realiza Lucy respecto 

a lo que hace o dice el bebé, porque aunque mencionaba que no sabia, siempre que 
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balbuceaba el niño lo retroalimentaba diciéndole que si a todo. No obstante, en la 

realidad, siempre acertaba lo que el niño deseaba, por ejemplo cuando le pedía de 

comer. o que le comprara algo en la calle. Lucy ya sabía que al verla, estirar la mano y 

decir "ma, ma, ma" significaba que quería algo. 

Mis interacciones verbales constituían más bien retroalimentaciones para que el 

niño emitiera más palabras y reconociera los objetos y pronunciara su nombre. Aunque 

también interpretaba sus acciones verbales, la mayor parte del tiempo incitaba al niño a 

emitir más palabras. Creía que era conveniente hablar con el niño, así que cuando 

estábamos solos, me la pasaba platicando con él, a veces me referla a lo objetos que 

tomaba entre sus manos, en otras ocasiones a los ruidos que se escuchaban, como el 

del avión, el carro. Cuando el bebé lo escuchaba hacía guturaciones y yo le repella 

varias veces fo que era, por ejemplo, "avión, es un avión, avión" y cuando se trataba de 

objetos o dibujos repetía el nombre del objeto y se lo señalaba. "esto es un pato, un 

pato, pato".(9-feb-98) El niño me observaba y hacía guturaciones. Un nuevo animalito 

que descubrió fue el gato, yo comencé a imitar a un gato. "miau, miau, miau" ... Mira 

bebé, un gato ... " Alfredo lo observó detalladamente.(2-marzo-98) Cito un episodio en el 

que verbalicé con Alfredo durante un largo rato. 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller aún no llegaban las señoras. Sólo estaban Jesús y 

Vicente. Jesús me dijo que su mamá (Toñita) no iria, pero que su tía Lucy llegarla más 

tarde. Se despidieron y se fueron. Lucy llegó hasta las 12:30. Traía al bebé en la 

cangurera y venía dormido, al sacarlo se despertó y casi inmediatamente le dio chiche, 

tomó aproximadamente cinco minutos. Después se incorporó y se bajo de las piernas 

de su mamá. Yo me dirigí a él y le pregunté si ya se había desencamorrado. Lo tomé 

de la mano y el bebé se dirigió rápidamente a las escaleras. Al ir avanzando 

claramente se escuchó que dijo "calela, calela" Le dije a Lucy que iba a bajar con él, 

ella me contestó que si. No dirigimos a los escalones ... 

Yo lo trala de la mano 1zqu1erda y él se agarró del barandal con la mano 

derecha y empezó a ba1ar Primero bajó el pie 1zqwerdo y luego el derecho, cada que bajaba un escalón 

yo le decia · Muy bien oebé, mira, ya sabes ba¡ar los escalones. eso es .. ahora el otro pie .... agárrate 

bien porque te puedes caer · Asr llegarnos hasta abaJo y s1gu16 caminando directo a la puerta de 

entrada Yo le decla " .. 1no bebé 1, vienes de la calle y todavla quieres más .. para allá no ... porque hace 

mucho calor ·Yo lo desvié de camino y lo dmgl hacia el comedor Caminamos un buen rato. Se dirigfa 

a los escalones del baño. después se regresaba al 1ardln. aquí se detuvo pues escuchó a unos pájaros 

Volteó hacia los árboles y yo le dije • 1nma1 son unos pajaritos y están cantando. _¡mira' ¡qué 

bomtos'. ¿ya los viste?. El rnño me miraba y balbuceaba Yo le decla "1sfl ¡son unos 
r-- -- . ·-····-·--·-...... 
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pajaritos .pa1antos!. .. " Alfredo decia ~ ia, la, ba.ba, gu, ba .... Después dirigió su mirada hacia el 

campanero que esta a la entrada y no le quitaba la vista de encima Alzaba su mano derecha y decJa· 

" ya, ya, ga, ga, la, fa " Yo le d11e " .¿qweres agarrarlo? Pero tú lo Jalas y lo rompes. nada más te 

voy a enseñar cómo suena " Lo cargué y lo acerqué, movl las f1gur1tas para que sonaran y le d11e 

M ¿ya viste cómo suenan? otra vez 1mira• ... " Alfredo se quedaba observando hacia arriba y pretendia 

alcanzarlas con sus manos, al mismo tiempo balbuceaba Yo ms1stla en decirle que no " .1no bebé'. tú 

no las puedes alcanzar, porque las Jalas y se rompen, 1m1ra1 sólo ve cómo se mueven y suenan 1qué 

bonito• . ya viste. " Lo bajé para que srgu1era caminando, esta vez se fue directo a la cocina. de at1í. 

sallmos al patio Hacia mucho calor Se detuvo Junto a la basura y estiró la mano para agarrar una bolsa 

de hule. pero le dije que no, porque era basura y tenla hormigas Lo Jalé y lo llevé de nuevo a la cocina 

Nos detuvimos junto a la puerta y le enseñé a las hormigas que caminaban por la orilla de la pared. Al 

verlas. querla sentarse en el piso para agarrarlas. pero no se lo perm1tl Lo tomé de los dos brazos y lo 

mantuve de pie. Le diJe " 1mátalas!. bebé .. asl . " Con uno de mis pies empecé a pisar a las hormigas 

• .Ahora, tú bebé .. mátalas. plsalas . " Alfredo también las pisó. Estiró uno de sus pies y las pisaba, 

arrastraba el pie Después lo alzaba y las volvía a pisar. " .. Eso es. Alfredito. plsalas que no quede 

ninguna mata a todas. porque ellas te pican " Después se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, en 

donde está la alacena Al ver que una de las puertas estaba medio abierta, la jaló y la abrió 

completamente, descubrió entonces los trastes que hay dentro. Comenzó a balbucear" ... fa, fa, fa." Yo le 

diJe " .¿qué. quieres agarrar? .¿los trastes? ¡pues no!, porque tu tia Toñ1tn se enoja, no le gusta que le 

agarres sus trastes. ~ lns1stla en agarrarlos pero lo jalé y lo llevé caminando hasta la sala Antes de 

llegar. se detuvo en el mueble de madera. que hay en el antecomedor. Jaló uno de los cajones y encontró 

unos pedazos de azulejo Los agarró y querla metérselos a la boca, pero no lo dejaba Yo acerqué una 

s1ll1ta anaranjada y me sente a su lado Alfredo se ponla de punlltas para alcanzar unos tornillos que 

estaban al fmat del ca1ón pero no los alcanzó Yo le acerqué uno. pero al agarr~ulo. se lo metió a la boca 

y le d1Je A la boca no. porque se te puede 1r • Se lo quité y queria llorar. pero le d1 un pedazo de 

azulejo y se conformó También habia unas pequeñas bohtas, las queria agarrar, pero como estaban tan 

pequeñitas no las agarró Después se sentó en el piso y abrió los demás Cajones En cada uno 

descubria algo nuevo. en uno de ellos. habla yerbas secas. agarró un puño y se lo llevó a la boca, pero 

yo no perm1ti que se lo ect1ara Se lo quité y cerré el cajón Le dr¡e " 1 No Alfredo' te puede hacer 

daño " Lo levanté y lo cammé hacia las escaleras. En este momento baJó Vicente y le dijo • 1hola 

bebé1 
• se acercó y lo tomó de su mano derecha. Alfredo le sonrió y también hizo algunos balbuceos 

Vicente re soltó la mano y se d1r1g1ó a la cocina El bebé fue atras de él. pero antes de llegar. se desvió y 

se d1r1g1ó a los escalones del baño Lo Jalé y lo llevé nuevamente a la ventana del ¡ardin. y le d11e 

1 Mira bebé' ahí h;:iy otros pa¡anlos están comiendo y están cantando " Alfredo me observó y me 

señaló los pájaros. balbuceaba ·a1, a1. ba, ba, gu gu" Se dio la media vuelta y caminó hacia las 

escaleras Le dije· ¿qué bebé? ¿Quieres subir?. pues ándale, sube un pie y agárrate bien. "Alfredo se 

agarró con su mano derecha del barandal y yo lo traia agarrado de la mano 1zqu1erda Comenzó a subir 

las escaleras Cada que subia un escalón, yo le decla • ... Muy bien Alfredo agárrate bien .despacito A 

ver ahora sube el otro • Al tiempo que subla Alfredo balbuceaba, • ma. ma. ma .. " Yo le d1Je 

M l. quieres 1r a ver a tu mama?. ya vamos para allá .grltale para que te rnga "Alfredo balbuceaba mas 

. ,·-
1 
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fuerte, diciendo ...... ma, ma. ma .. " Al llegar hasta arriba, dirigió su mirada hacia el taller y vio a su mama, 

se sonrió y Lucy también se sonrió con él y desde adentro le dijo: • ... ¡hola bebé!.. ¿qué haces? .. : El 

nif10 caminó rap1damente hacia su mamá y le decJa· • .. ma, ma, ma .. • Al llegar con ella, se abrazó de 

sus piernas Lucy lo cargó y le dro chiche Después de que comió seguimos jugando Luego lo llevé a la 

tienda a comprarle un Danonmo Al regresar. me quedé en la cocina para dáirselo. Una vez que se lo 

terminó, lo camtné por toda la casa, fU1mos a la sala Regresamos a la cocina y asl estwimos. Trafa en 

su mano uno de los botec1tos del Danornno Lo tiró y lo empezó a patear. Yo le d1Je. • ... Vamos a jugar al 

fútbol patéalo si, asl muy bien "Alfredo lo pateaba con su pie derecho, luego lo pisaba y lo volvla a 

patear Después lo levantó y se lo llevó a la boca Caminó hacia la cocina pero se detwo en la puerta de 

la bodega Lo levanté y le enseñé lo que habfa adentro, asomándole por la ventanita. Le dije· 

~ 1m1ra1 (,qué hay? son las cosas de tu tia Toñita, ¿ya viste? ... ¿te gusta? ¿las quieres agarrar? ... " 

Alfredo balbuceaba " a1, a1, a1. ga. ga, ga, ma, ma, ma .. " Lo bajé para seguir caminándolo ..... >>{visita 

44, 19-marzo-98 Alfredo tenla 1 1/12) 

CONTEXTO: Alfredo se durmió, mientras tanto las señoras y yo permanecíamos en el 

comedor "echando taco". Después de un rato Alfredo despertó y como no vio a nadie, 

comenzó a llorar. Subí rápidamente. lo cargué y traté de calmarlo, pero fue Inútil, ya 

que lloriqueaba. Lucy subió y al verla, Alfredo comenzó a llorar más. Lucy no le hizo 

caso, después como lo bajé al piso. la siguió hasta que se abrazó a sus piernas. Yo me 

quedé con Toñita en su oficina y empezamos a platicar de la carta que llegó de 

Sedesol en donde explicaban el porqué no habla sido aceptado el proyecto. Lucy entró 

a la oficina. traia cargado a Alfredo y me pidió que lo llevara a la tienda a comprarle un 

Gerber. Me dio el dinero y bajé con él para ir a fa tienda. Como lbamos a la calle, 

Alfredo se tranquilizó y ya no lloriqueó. Lo cargué hasta que llegamos a la tienda, 

compré un Gerber de guayaba y regresamos caminando ... 

<< .... Nos detuvimos frente de una papelerla ahf le mostré algunos de los juguetes y cosas del 

mostrador, entre ellos un perro y vanos muñecos de peluche: " ... Mira Alfredo, cuántos juguetitos, ¿cuál te 

gusta?. ¡todos estan bonitos' ." Como había un espejo de rondo le dije: "¡mira Alfredito! ¿Quién está 

allá? ~Yo le sonreia y señalaba el espejo. el vio el reflejo y se sonrió. Seguimos caminando hasta llegar 

a la puerta de la casa »(v1s1ta 58, 15-Junio-98. Alfredo tenla 1 4/12) 

Como vemos en estas notas. mi relación con Alfredo era estrecha y se observa 

que mis estrategias para entretenerlo y cuidarlo eran demasiado rígidas, no le permitía 

que agarrara cosas, que se las llevará a la boca, le prohibla que tocara ciertos objetos. 

todo esto tiene que ver con la forma en que se relacionaba con su madre, ya que 
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efectivamente era distinta. En su hogar, a lado de sus hermanos y bajo el cuidado de 

su mamá, Alfredo tenia libertades; en cambio, conmigo estaba limitado. Tal vez tenía la 

oportunidad de conocer otras cosas, juguetes u objetos con los que comúnmente no 

cuentan las familias indigenas mazahuas. Probablemente, estuvo más estimulado en 

el área del lenguaje, y en todas en general, ya que con mi experiencia y algunos 

conocimientos en Psicología del niño trataba de que Alfredo tuviera un desarrollo 

adecuado. Aunque, considero que si cambiaba la forma de interacción, en relación a su 

mamá, ya que ella no le prohibía cosas, sólo le evitaba ciertos peligros, pero en 

realidad el niño tenía la libertad de conocer su ambiente a través de la experimentación 

y manipulación de los objetos. Mientras que conmigo su aprendizaje era más dirigido. 

Todas estas formas distintas de interacción, dan lugar a la construcción social 

del niño y a las pautas de comportamiento social derivado de una cultura mazahua, 

mezclado con algunos rasgos de la cultura citadina. Lo que provoca que el niño asimile 

pautas de ambas culturas, o bien podrla decir que en el niño se lleva a cabo un 

proceso de apropiación cultural en donde está asumiendo el resultado de la mezcla de 

dos culturas, ni totalmente mazahua, pero tampoco citadina. 

Ahora bien, también existieron y participaron otras personas dentro del ambiente 

y contexto donde se desenvolvia Alfredo y que permitieron el desarrollo social del niño, 

esto lo veremos con más detalle en el siguiente apartado. 

5.4 INTERACCIÓN ENTRE IGUALES Y OTROS ADULTOS 

En este apartado, hago mención del tipo de interacciones que se llevaban a 

cabo entre Alfredo y los niños que acudlan comúnmente al taller .. Señalando los 

episodios en forma cronológica, es decir, considerando la edad .del pequeño, pues 

debo mencionar que las interacciones eran diferentes cuando él tenía siete meses de 

edad, a cuando ya contaba con 1 año ·y medio, no era lo mismo permanecer sentado y 

esperando a que los demás se acercaran, a que él mismo se desplazara para buscar a 

otro compañero. 

Cuando el niño tenia la oportunidad de interactuar con más pequeños, lo único 

que sucedia era que intentaban jugar o se quitaban los juguetes uno al otro. Por lo que 

su mamá prefería otorgarle sus propios juguetes, entre ellos un dominó de madera y 

unos muñecos. El niño permanecla sentado jugando con una sonaja, pese a que se 

encontraba rodeado de varios niños, dirigla su mirada hacia mi, se sonrela como si le 

TESIS CC}N 1 
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diera mucho gusto verme. Alfredo ya contaba con 10 meses y por lo tanto tenia más 

oportunidad de contacto con los demás niños. En una ocasión, pude observar el 

episodio interactivo con una niña llamada Eloisa y que también es hija de una de las 

señoras. Cito: 

CONTEXTO: Todas las mujeres estaban muy apuradas. Lucy, Agustina y la Sra. Crisanta 

estaban bordando. Les dije que me iba a subir con los niños para que pudieran trabajar, 

cargué al bebé y me dispuse a ir al cuarto de la azotea. También me llevé a Eloisa. 

Estuve convenciéndola para que subiera conmigo. Le dije que ibamos a jugar, iríamos a 

la calle, que nos ibamos a divertir. La tomé de la manita izquierda y la atraje hacia mi. La 

niña se dejó llevar y se fue conmigo. Pasé por la oficina de Toñita, y me preguntó que si 

ya me iba con los niños, le dije que si para que pudieran trabajar y no estorbáramos en el 

taller. Traia cargado a Alfredo con el brazo izquierdo, y con la mano derecha iba 

dirigiendo a Eloisa pues ella iba caminando. Al bajar las escaleras, la niña no podía, iba 

muy callada, sólo obedecía. No pudo bajar todas las escaleras, solo tres escalones. La 

cargué y baje rápidamente los escalones. Llegué a la cocina y la bajé nuevamente. Al 

llegar a las otras escaleras Eloisa subió todas caminando. Llegamos a la azotea, 

caminamos rumbo al cuarto. En todo este trayecto, Alfredo iba muy tranquilo y 

observando a Eloisa y a mi, tal vez iba escuchando todo lo que le decla, puesto que a 

Eloisa trataba de ganármela diciéndole "muy bien" cada que subla un escalón. Lo que 

me llamó la atención es que a ella le gustan los niños chiquitos, de hecho cuando cargué 

a Alfredo se me quedó viendo y tal vez fue una de las causas por la que quiso irse 

conmigo. Llegamos al cuarto y como estaba cerrado, solté de la mano a Eloisa para 

poder abrir la puerta. Al abrirla entramos, y como siempre estaba la ropa de Lucy, es 

decir, la ropa del bebé en los tendederos que tiene adentro. Me dispuse a poner el petate 

y las cobijas ... 

<< .... como trala a Alfredo cargado, lo tuve que poner en el piso mientras las extendla, 

después saqué los juguetes y empezamos a jugar los tres Eloisa agarró las figuras geométricas y el 

bebé, la sonaja y su muñeco. Elo1sa le mostraba las figuras al bebé, pero cuando el bebé estiraba su 

mano para tomarla, Eloisa no se la daba. Alfredo querfa agarrar otros juguetes y Elo1sa no lo dejaba, 

entonces le dije a Elo1sa que lbamos a jugar los tres, que le tenia que prestar los juguetes al niño y él 

tambrén le iba a prestar los suyos Después lo que hice fue sentar a Alfredo en una sillita de las 

anaran1adas que hay en el cuarto, lo amarré con un rebozo y le comencé a hacer carrito. Elo1sa me vio y 

se empezó a reir. Le dije que me ayudara a hacerle carrito, ella también agarró una silla y empezó a 

arrastrarla por todo el cuarto El bebé estaba fastidiado, de repente llorab~ '!. .;1! .. ~?pent~ s~. q~,p,.da .. ba . 
.. ... ---- ...... ~ 
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quieto. Lo estuve paseando en la silla por todo el cuarto. Tenfa mucho sueño pero no se dormfa, por eso 

lloraba. Me senté en la mesila y sólo lo mecla de un lado para el otro, o bien hacia el frente y hacia atrás, 

hasta que se quedó dormido. »(visita 12, 13-nov-97.) 

Este es uno de los episodios en los cuales se pude percatar de la interacción 

entre iguales. A pesar de que Eloisa es una niña más grande que Alfredo, el pequeño 

siempre mostraba un acercamiento para llevar a cabo la interacción. La niña, por su 

parte, procuraba no responder ante la petición de Alfredo, ya que no le permitía 

entablar el juego. Fue difícil observar otro episodio, ya que en las visitas posteriores, la 

niña no aceptó participar en los juegos llevados a cabo, prefería permanecer a lado de 

su madre. 

Otro de los episodios Interactivos que vale la pena rescatar es el llevado a cabo 

con su prima Susana, quien es hija de Agustina, una hermana de la mamá de Alfredo. 

Susana tiene tres años y solla jugar con Alfredo, el dla que tuve la oportunidad de 

observar su interacción, sucedió lo siguiente: 

CONTEXTO: Cuando llegué al taller escuché que un niño lloraba. Le pregunté a 

Agustina que si ya habla llegado Lucy. Me dijo que si, que estaba en la azotea lavando 

su ropa. Me dijo que cuando ella llegó también escuchó al bebé llorar y subió. Como 

traía a su niña, entonces la subió para que se quedara a jugar un rato con el bebé. Ella 

se quedó haciendo limpieza en el taller y yo le dije que iba a subir para cuidar al bebé, 

mientras Lucy terminaba de lavar. Le pregunté cómo se llamaba su niña y me dijo que 

"Flor de lluvia". También me lo dijo en mazahua. Finalmente me dijo que la niña 

entendía con el nombre de Susana. Me encargó a su hija. Me comentó que la niña casi 

no hablaba y a ver si querfa jugar conmigo. Sin embargo noté una ligera sonrisa en su 

rostro. No lo tomé en cuenta y bajé las escaleras para dirigirme a la azotea. En el 

camino, al cruzar la cocina, si me puse a pensar en cómo reaccionaria la niña, nunca 

me ha visto y tal vez llorarla, iba pensando en cómo hacerle para que no se intimidara. 

Al llegar a la azotea, la niña estaba sentada afuera del cuartito y el bebé estaba 

sentado por dentro, sobre el piso, habia estado llorando, me dirigl hacia los lavaderos 

para saludar a Lucy, estaba muy apurada lavando y dijo que ya no había agua y 

todavía le faltaba ropa, asf es que tuvo que bajar a conectar la bomba. Después me 

dirigi al bebé y al verme empezó a reir, y a moverse, quería levantarse para 

alcanzarme y que lo cargara, lo que hice fue agacharme y enseguida él se incorporó y 

se abrazó a mi pierna. Saludé a Susana. le dije que era una niña muy bonita, y que yo 

iba a quedarme con ellos un rato para jugar. Le pregunté que si quería que fuéramos 
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amigas y me dijo que si. En este momento éomprendl que lo que me habla dicho 

Agustina acerca de la niña habla sido mentira. La niña es muy sociable, comunicativa y 

hablantina. Ella estaba cuidando al bebé y me empezó a platicar que su mama la habia 

dejado ahi para que jugara con él y no llorara ... 

<< ..... Susana acercó una silla y como el bebé estaba sentado en el piso 

se agarró de ella y se puso de pie. Yo me sorprendf, porque empezó a arrastrar la silla y caminaba. Lo 

único que hice fue cuidar que no se cayera. Estwo asl durante un largo rato. Arrastró la silla a una 

d1stanc1a como de un metro, después to cargué, lo senté en las cobijas y le dije a Susana que tra¡era los 

juguetes para jugar con el bebé. Estuvimos un rato ahl adentro. Los objetos que agarraba el bebé, 

Susana se los quitaba de la mano, por lo que el bebé se empezó a fastidiar puesto que Susana no le 

prestaba nada. Como me d1 cuenta que el bebé ya comienza a caminar, le puse un rebozo por debajo 

de sus brazos y lo caminé por toda la azote. Sin embargo llegó el momento en que se querfa sentar 

sobre el piso, no lo permití ya que la azotea esta llena de polvo. Nos dirigimos al domo que está afuera 

del cuarto y ahl lo senté El bebé intento gatear por encima del domo, ya que vela a Susana que estaba 

haciéndose resbaladilla. Lo subl y ahl empezó a gatear. pero todavla lo trala agarrado con el rebozo 

Estuvo un largo rato gateando y siguiendo a Susana. en tanto que ésta, si el bebé tomaba algo. 

inmediatamente se lo quitaba. Yo le dije que se lo dejara porque iba a llorar. entonces le dejó los objetos 

que tomaba Después el bebé se comenzó a fastidiar. Lo cargué, se tranquilizó y se quedó muy 

qu1etec1to, observando todo lo que hacia Susana ... >>( visita 16, 27-nov-97.) 

¿Qué ocurre en este episodio? Vemos fo que efectivamente Guadalupe Méndez 

(1998) observó en su trabajo, los niños mas grandecitos se hacen cargo de fas mas 

pequeños y sobre todo si se trata de una niña la que se va a hacer cargo del bebé. No 

obstante, que ellos no están solos, sino que esta muy cerca la mama de Alfredo; 

realizando otra actividad, pero sin perder de vista lo que hace el niño, es decir, vemos 

lo que Ruth Paradise (1987) denomina como el estar juntos pero separados. Esto 

quiere decir que ambos coordinan sus actividades y se amoldan a fo que la otra 

persona esta haciendo. ¿Cómo es la interacción entre ambos? Evidentemente 

observamos que Susana al ser mayor que el bebé tiene ef mando sobre lo que se va 

hacer y por consecuencia no permite que Alfredo tome los juguetes que le agradan o 

que le llaman la atención. ¿Qué tipo de aprendizaje puede resultar de las relaciones 

entre estos pequeños, sobre todo de Alfredito? Haciendo mención de Barbara Rogoff 

(1993) quien dice que el compromiso mutuo de los niños y sus compañeros 

proporciona un apoyo para el desarrollo. Ni ef individuo ni el medio social se pueden 

analizar sin tener en cuenta al otro. debido a que las acciones de uno sólo tienen 
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significado respecto a las acciones del otro. "Los niños y sus compañeros son 

responsables de controlar las circunstancias, juntos usan los instrumentos intelectuales 

en las actividades organizadas que han heredado de sus predecesores. Utilizando las 

herramientas sociales para lograr determinadas metas y solucionar problemas 

culturalmente definidos, adaptan las tradiciones y acuerdos que. constituyen las 

instituciones. normas y tecnologfas de su comunidad. El cuadro resultante es una 

interdependencia entre la meta y la actividad que se orienta ~.lograr dlc~~ met.au. (pag. 

242) Puedo pensar entonces, que el aprendizaje cultural está dado por las acciones de 

ambos y por lo tanto Susana, por ser la mayor, era quien proveía. a Alfred~'Cle:algunos 

patrones tradicionales de la cultura mazahua, aunque me atreverfa a decir que también 

de la vida citadina. 

Entre los juegos que iniciábamos, sobre todo cuando estabamos'·.J~~· t;es, 

Susana, Alfredo y yo, era aventar la pelota de figuras geométricas. Yo diligfa el juego 

de tal forma que Susana le aventara la pelota al niño y viceversa. Como el bebé ya 

identificaba ruidos, uno de Jos que aprendió rápidamente fue el del carro y cada vez 

que escuchaba el ruido, él también Jo emitla. As! fue como aprendió a pedir que se le 

hiciera cochecito para lo cual utilizábamos una silla y la arrastrábamos por el cuarto o 

por algún espacio amplio. Susana movfa Ja silla, mientras que el bebé permanecla 

sentado en ella. después le tocaba tumo a Susana y yo me encargaba de arrastrar la 

silla, en compañia de Alfredito.(Mayo-98) 

Entre otros episodios interactivos con niños que ocasionalmente acudlan al taller 

pude observar que Alfredo se acercaba a ellos como dándoles la pauta para que se 

llevara a cabo un juego, y en algunas otras ocasiones sólo observaba. En una visita 

tuve la oportunidad de estar yo sola con tres niñas y Alfredito. Lo que sucedió en el 

cuarto de la azotea fue lo siguiente: 

CONTEXTO Habia estado con Alfredo en el cuarto de la azotea. Después de un rato 

decidi ba¡ar al taller y poner al bebé en Ja andadera. Recogf las cobijas. Mientras tanto 

senté al bebe en el piso. Al terminar. agarré su biberón y lo cargué para bajar. Al pasar 

por la cocina. v1 que habian llegado dos muchachas con sus hijos. Una de ellas ya 

había ido. su h1¡a se llama Yeniffer. Y la otra muchacha no la habla visto. Llevaba a una 

niña de dos años aproximadamente y una de 5 meses aproximadamente. Me 

comentaron que llevaban a sus hijos para que los cuidara mientras ellas trabajaban. Yo 

les comenté que ya me iba, pues no sabia la hora; ellas me dijeron que eran las 14:30 

hrs. Yo les dije que me iba a las 15:00. Me dijeron que aunque sea un rato se los 
" ......... - ... --·--- ---···¡ 
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cuidara. Volvimos a subir y acomodamos nuevamente las cobijas. A la muchacha que 

no había visto le pregunté el nombre de las niñas y del único que me acuerdo es el de 

Mónica, que es la niña de dos años y de Yeniffer, pues a ella ya la conocla. A la mamá 

de Yeniffer le pregunté por qué ya no había ido y me comentó que se habla ido a su 

pueblo. Dejó a Yeniffer en el piso y le pregunté que si ya se sentaba sola, me dijo que 

sí, que de repente se volteaba pero que sí se mantenía por un largo rato. Yo senté a 

Alfredito cerca de Yeniffer. La otra muchacha acostó a su bebé, a la cual traía con un 

rebozo en la espalda, le puso la almohadita y me dijo que ella no daba lata. Entonces 

tendrla que preocuparme por cuidar a Yeniffer y a Alfredo. Mónica no quería quedarse. 

Yo le dije que se quedara e íbamos a jugar. Saqué unos juguetes y se los mostré. Ella 

se quedó fascinada y no hubo mayor problema en que se quedara. Las señoras se 

salieron del cuarto y me quedé sola con cuatro niños. En ese momento me sentl 

preocupada, porque Alfredo estaba molesto y si lloraba, no iba a saber qué hacer ... 

<<.. Sin embargo vacié los juguetes, es decir, la pelota con las figuras 

geométricas, las fichas del dominó, las sonajas y los muñecos de peluche. Yeniffer y Mónica los 

tomaron. El bebé se les quedó viendo y también tomó un juguete. Él agarró un muñeco de plástico 

Mónica se interesó por la pelota y las figuras, y Yeniffer por las fichas del dominó y las sonajas. Los dos 

bebés estaban entretenidos jugando con sus objetos, pero llegó el momento en que Alfredo le quitaba 

los objetos a Yeniffer y viceversa Mónica estaba muy entretenida con la pelota y la bebé estaba muy 

tranquila acostad1ta. en donde su mamá la habla dejado Pasado un rato, Mónica comenzó a quitarles 

los Objetos a los dos bebes. Alfredo y Yernffer Yo le dije que no, que los dejara JUgar Se me quedó 

viendo y se salló del cuarto Tardó en regresar, pero otra vez se dmgió hacia la pelota y las figuras. No 

me tomaba en cuenta Le hablaba y parecla que me ignoraba. Alfredo habla estado sentado en la 

entrada del cuarto, observando hacia afuera pero en un descuido, Mónica le pisó su mano y comenzó a 

llorar, lo cargué y le sobé su mano La niña se acercó y le dije que tuviera más cuidado Ella me miró y 

también le tomó su mano al bebé para sobársela. Después comenzó a jugar resbalad1lla en el tragaluz 

que oa para la escalera Cuando Alfredo se calmó de llorar, también lo puse a gatear en el tragaluz. 

Estuvieron un rato 1ugando >>(visita 17, 1-dic-97} 

Es interesante ver como los niños se relacionan sobre todo porque hasta este 

momento Alfredo había convivido con niñas. Había cierta comunicación entre ambos, 

puesto que eran de la misma edad y así como se otorgaban juguetes, también se los 

quitaban. Lo que fue distinto, fue la participación de Mónica quien es mayor y por lo 

tanto tenia la ventaja de sobresalir de los dos niños, mientras que la más pequeña no 

tuvo participación alguna. --------
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En otra ocasión, cuando Alfredo ya gateaba y se incorporaba solo, agarrándose 

de cualquier objeto, acudieron al taller dos niñas que eran hermanas, una llamada 

Samanta y la otra Fernanda. La primera de aproximadamente 4 años de edad y la otra 

de 2 años aproximadamente. Alfredo, inició la Interacción acercándose a ellas, sobre 

todo porque una tenia algo que le habla llamado la atención, era una diadema con 

muñequitos. No obstante. las niñas no lo permitieron, fueron ariscas y rechazaron a 

Alfredo. Cuando tuvieron confianza, una de las niñas le pegó a Alfredo en su cara, éste 

no lloró, pero fue a alcanzar a su mamá, se incorporó y tomó un palo con el que golpea 

Lucy las muñecas cuando las rellena. Se agarró de su pierna e hizo como si le pegara 

a la niña. Toñita comenzó a reir y dijo que ya se iba a desquitar porque la niña le habla 

pegado. Yo le quité el palo y lo llevé a que caminara por el pasillo. Despuésregresé y 

lo dejé en el piso para que gateara.(9-marzo-98) 

Aqul nos podemos dar cuenta de la forma en que interpretaron la actitud de 

Alfredo, ya que es una de las maneras en que se Je~ enseñ~ a los niños a defenderse 

en el medio que los rodea. Como lo menciona Guadalupe Méndez, (1998) los niños 

dentro de su medio social, aprenden a desenvolve;se,a int~ractuar co~ otros y a 

manejar diferentes situaciones, como es el saber •. cÍei~n~erse, ·ser activo en tanto que 

aprende a propiciar interacciones, saber manifestar enojo, alegria y demás 

sentimientos hacia los otros. Y si alguno de los otros muestra cualquier estado de 

ánimo. saber de qué manera responder a ello. 

En el caso de Alfredo, debo suponer que el contexto del taller, no era tan rico en 

interacciones con demás niños, ya que no era frecuente que hubiera muchos de ellos, 

al contrario, la mayoria de las personas eran adultos; sin embargo, esta manera de 

responder ante cierta situación probablemente fue aprendida en su hogar y a través de 

sus relaciones con los hermanos. Ya que en el hogar, sus hermanos eran los que se 

encargaban de cuidarlo. Y si no eran ellos, eran sus primos. Debo mencionar que, en la 

casa de Lucy también vrvia la prima Gaya con su familia. por cierto. numerosa. Habla 

niños desde los 4 años hasta los 12 años aproximadamente. Es importante señalarlo, 

ya que en su hogar. ocurrian episodios interactivos de juego. pero también de conflicto. 

Aunque esta información no la pude observar. si puedo dar cuenta puesto que en 

alguna conversación con Lucy me comentaba que sus hijos peleaban constantemente. 

tanto fisrca como verbalmente. Además, el bebé estaba presente en alguno de los 

conflictos y Miguel. el hijo varón de Lucy, le enseñaba a pegar. jugaba más rudo con él, 

abrazándolo, y jugando a las luchitas. Este aprendizaje del beb~.dflOtro;~lr~~:.~~~~~~~T·· ··-· .. -, 
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familiar, fue transladado al taller, ya que, en algunas ocasiones se observó la actitud de 

Alfredo, al momento de responder a cualquier situación conflictiva. Por. ejemplo, aqui 

debo mencionar la relación que se empezó a gestar con Ramiro, hijo de la señora 

Yolanda y que era más o menos de la edad de Alfredo. Este niño era algo especial, 

pues le gustaba morder a los demás y, lo que haclamos era cuidar que no Je pegara a 

Alfredo, aunque en varias ocasiones lo mordió y le pegó; no obstante, Alfredo se 

defendia, sobre todo porque lo incitaban a que no se dejara pegar, Jo mismo ocurrla 

con otros niños, por ejemplo Daniel y su hermano Mario. Cito yn fragmento 

CONTEXTO: Este dia acudió Daniel, un niño de cuatro años y que es hijo de la Sra. 

Hilaria, prima de Lucy. Estuvo jugando un buen rato con el niño, pero ocurrió un 

accidente, Daniel le pegó al niño. Alfredo lloró y para que se calmara Jo llevé al cuarto 

de la azotea, jugamos un rato y después se quedó dormido. Una vez que despertó, lo 

bajé al taller para que su mamá le diera chiche, pero al bajar nos encontramos a Cecilia 

y a Victor. El niño se quedó con ellos y yo me subl al taller. Lucy me preguntó por el 

niño y le dije que estaba con Ceci en la cocina, le dije también que ya habla dormido. 

Fue entonces que ... 

. ... Lucy me comentó que a ella no le gustaba que el bebé estuviera con esos 

niños, refiriéndose a los hijos de Hilaria, porque son muy encajosos y le pegan. Me platicó que una vez 

vio que le estaba azotando su cabecita en el barandal de la cuna y ella se enojó, pero que Hilaria no le 

dijo nada a su hijo .... mientras que la señora Yolanda, mamá de Ramiro, por lo menos le decla que no le 

pegara al niño porque estaba más chiquito .... >>( visita 47, 30-marzo-98.) 

Daniel de cuatro años de edad, fue uno de los niños (varones) que acudió al 

taller en algunas ocasiones, por ello debo mencionar algunos de los episodios 

interactivos que se llevaron a cabo entre él y Alfredo. Considerando algunos episodios 

de juego, acercamiento, y también de conflicto. El primer dla que tuve la oportunidad 

de verlos juntos, el bebé se dirigió gateando hacia él, pero Daniel se incorporó y se 

alejó. Yo interpreté la actitud de Daniel, diciéndole al bebé que no quería jugar con él. 

que tal vez le daba pena. El bebé insistió en seguirlo e ir detrás de él, hasta que 

después de un largo rato, Daniel decidió jugar con Alfredito. Cito: 

CONTEXTO. Lucy estaba planchando. Yo cuidaba al bebé, lo caminé hasta donde se 

encontraba su mamá. Lo cargué. El bebé no quiso estar, asf es que lo acerqué a la 

ventana para que observara hacia la calle. Estuvo entretenido un buen rato hasta que 
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decidi dejarlo en Ja andadera. Saqué la andadera y lo metl. Estuvo caminando. dentro 

del taller. Para que el niño no se saliera más allá del taller, Jo amarré de una mesa, 

pues la andadera tiene un listón como de tres metros de largo para que se desplace a 

su antojo. Sin embargo no sale más allá de la puerta. Llegó el momento en que Jo 

desamarré porque por querer alcanzar los objetos y ya no tener listón para 

desplazarse, ya se iba a caer de boca. Lo desamarré y enredé el listón y lo tomé en mis 

manos. Cuando caminaba yo iba atrás de él. Se salió del taller. se acercó a la puerta 

de Ja oficina y después se dirigió a la escalera, ahi lo tomé y lo volví a meter al taller. 

Daniel estaba sentado en el piso junto a su mamá, quien constantemente le decía que 

no se arrastrara porque se iba a ensuciar, que se levantara del piso, porque además no 

llevaba ropa para cambiarlo ..... 

<< .... Daniel tomó el listón de la andadera y entonces estuvo al mando de 

Alfredo. S1 Alfredo se dirigla hacia la puerta, lo jalaba para que no se saliera, si se dirigla hacia el 

escritorio de Lucy no lo dejaba, siempre lo querfa tener cerca de él. Hasta que llegó el momento en_ que 

Alfredo se fastidió pues no llegaba a donde él deseaba, senlla la barrera y se desesperó, comenzó a 

llorar y lo saqué de la andadera .... >>( visita 31, 2-feb-98.) 

CONTEXTO: El bebé tomaba chiche. Después se bajó al piso y estu\lo sentado cerca 

de su mamá. Lucy le dio una pluma y sus llaves. Le dijo: " ... ¡Mira pap11:.:1el peí-rÍtOl ... te 

lo presto pero no lo vayas a perder ... Mira ¡qué bonito! ... toma ... " Alfreéléf I~ ag~rró '¡)éro 

después lo dejó en el suelo, prefirió chupar la pluma. Yo permane~I~ ~e~tada c~rca de 

la cuna, y veia lo que hacia Alfredo. También le hablaba a Dan:iel q~ien permanecía 

con su mamá, lo llamé para que jugara con Alfredo y si accedió. Alfredo, al verlo, gateó 

hacia él. Daniel se regresó con su mamá y Alfredo fue gateando detrás de él. La Sra. 

Hilaria le dijo a Daniel que jugara con el bebé. Mientras tanto escuché que Lucy dijo: 

" ... si. si quere jugar .. " 

<< Daniel se sentó en el suelo y le mostró dos figuras geométricas (una cruz y el cuadrado) y 

se los d10 Alfredo los tomó y me los d10 a mi Se sonrió Formamos un triángulo, yo se los aventaba a 

Danrel, Daniel a Alfredo y Alfredo a mi Yo le decla a Alfredo " ... Dáselos a Daniel. a él (se ro 
señalaba) "llegó el momento en que se los dio. Lucy comentó " ... ¡qué obediente'. si. s1 ya obedece lo 

que tene que hacer ~ Seguimos jugando Alfredo estaba feliz. Le mostraba las figuras. se las daba y 

balbuceaba, Daniel no le correspondia. se lmutó sólo a darle y quitarle las figuras geométricas .>>( 

v1s1ta 47. 30-marzo-98 J 
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Vale la pena mencionar que las ·pautas de interacción entre ambos eran 

provocadas tanto por las señoras como por mi. Sólo fue en una ocasión cuando Alfredo 

intentó iniciar una pauta interactiva, no obstante fue Inútil, ya que Daniel lo rechazó. Yo 

intentaba que se relacionaran más y que convivieran, sobre todo para ver sus formas 

de relacionarse entre si. Alfredo se acercaba a él, no obstante Daniel prefería alejarse 

un poco. y cuando lograba entablar un juego, Daniel intentaba aprovecharse de la 

·situación, pegándole o haciéndole males al niño. Mas bien su relación tendía a ser 

conflictiva. Tal vez por la edad de Daniel y la de Alfredo, pero sobre todo porque Daniel 

era el hijo más pequeño y tal vez por ello sentla rechazo por Alfredo porque era más 

pequeño y se le tenlan más consideraciones. Cito un episodio en donde se muestra el 

conflicto. 

CONTEXTO: Estábamos jugando los tres en el taller. De pronto Daniel sacó un carrito 

de 1.a bolsa de su mamá y le dije que me lo mostrara, pero no quiso. Lucy comentó que 

le iba a comprar unos carritos al bebé de esos que vend.en en el centro. Alfredo al ver 

el 'carrito, se dirigió a Daniel y querla agarrarlo, pero éste no se lo permitió. Después 

Daniel dejó el carro sobre la repisa de madera donde están los hilos. Alfredo gateó 

:hasta él, se incorporó y lo alcanzó. Daniel fue y se lo arrebató. Alfredo querla llorar, 

pero se entretuvo con una caja. La Sra. Hilaria le dijo a Daniel que se lo prestara. 

Daniel tomó su carro y se lo llevó a Alfredo. El bebé lo tomó sonriente y se puso a 

jugar, lo rodaba por la repisa, lo echaba en la caja y después lo sacaba, así estuvo un 

rato. Daniel encontró una vara de palo y estaba entretenido con ella. Yo permanecla 

sentada cerca de las máquinas, observando lo que hacia y escribiendo algunas notas. 

En un descuido mio, Alfredo comenzó a llorar ... 

<< ...... sólo alcancé a observar que Daniel lo agarraba de la cabeza y me 

levanté inmediatamente a cargar a Alfredo y a calmarlo porque lloró muy feo. Me dio la impresión de que 

Daniel lo habla empujado y se había pegado en la cara Lo llevé al pasillo y le enseñé el espejo que hay 

en el baño del consultono Me d1 cuenta que tenla un rasguño en el cuello, supuse que Daniel se lo habla 

hecho con la vara Lucy no d1¡0 n1 hizo nada cuando Alfredo lloró, sólo observaba. Cuando entré al taller 

les d1Je que el bebé tenía un rasguño y le d1¡e a la Sra H1larra que a lo mejor se lo habla hecho Daniel. La 

señora se <Jcercó y le vio el rasguño No crela que se lo hubiera hecho su hijo y le preguntó a su hijo que 

s1 le habla pegado a1 rnño y Daniel no lo negó, le dlJO que si La Sra Hilaría lo regañó y le dijo que eso no 

se hacia Lucy permanecia callada. sólo observando Yo me enojé, sentl feo que le pegaran al niño y me 

salf del taller, Jo caminé por el pasillo y deddl llevarlo a la azotea . >>( v1s1ta 47, 30-marzo-98.} 
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Esta situación me produjo malestar, al igual que a Lucy, no obstante ella.se quedó 

callada, sin reclamar por haberle pegado a su hijo, lo cual m~ hace pensar que ellas no 

intervienen en los conflictos de los pequeños, solamente evitan que vuelva a suceder. 

O bien, se quedó callada porque yo sal! a la defensa de Alfredo. 

Por otra parte, vemos que Daniel se aprovecha de la situación, él es la parte conflictiva 

en la relación al querer todo lo que tiene en su poder Alfredo. 

Por último, otro de los pequeños con el que tuvo la oportunidad de interactuar fue un 

niño más o menos de su edad, llamado Ramiro, hijo de una señora que ya tenla tiempo 

de no acudir al taller. Este niño tenla aproximadamente año y medio y ya caminaba, 

mientras que Alfredo apenas estaba en proceso de caminar. Para esta fecha, el niño ya 

tenla más de un año y le gustaba caminar por toda la casa, ciara que agarrándolo. Cito 

un episodio en el que conocimos a Ramiro. 

CONTEXTO: Cuando llegué, aún no estaban Lucy y el bebé, por lo que platiqué con 

Agustina. Como a los 12:00 del dfa llegó una señora que no habla visto antes en el 

taller. Agustina la saludó y le dijo: " ... qué milagro que te apareces ... " La señora le 

mencionó que se había ido a su pueblo porque su mamá habla fallecido y se tuvo que 

quedar un tiempo. La señora no iba sola, llevaba a dos niños: uno pequeño, como de 

año y medio y otro más grande, de 11 o 12 años. Se sentó cerca de una máquina de 

coser y también escuchaba la conversación en torno al diccionario mazahua. De pronto 

se levantó y comenzó a hacer la limpieza del taller. Sus hijos se salieron, al parecer el 

más grandecito cuidaba al pequeño. Andaban en la sala, jugando supongo, porque yo 

segul dentro del taller. Después de un rato llegó Lucy. Traía a Alfredo cargado con la 

cangurera. Entró al taller y nos saludó a todas. Se dirigió a su escritorio y se descolgó a 

Alfredo. Yo me acerqué y le ayudé. Mientras yo lo cargué, ella le sacó el canguro. Lo 

tomé en mis brazos y lo saludé: "¡hola bebé!, ¿cómo estas?" El niño me sonrió. Traía la 

cara embarrada de amaranto. Le pregunté que si estaba comiendo y sólo me sonrela. 

Lo mantuve en brazos por varios mihutos. Lucy se dirigió a la señora Yolanda, fue 

entonces que me enteré de su nombre. Le preguntó por qué no había ido y la señora le 

dio sus motivos. Después empezaron a hablar de los niños. La señora Yolanda le 

preguntó a Lucy que s1 ya caminaba el bebé. Lucy le dijo que todavía no, pero que ya 

andaba en eso. Yo bajé a Alfredo al piso para caminarlo y se dirigió inmediatamente al 

pasillo para bajar las escaleras. Al salir, Vicente lo detuvo y lo saludó, después el niño 

siguió caminando. Yo lo llevé a la bodeguita y ahí nos encontramos una pelota de 



201 

esponja de color verde. Se la mostré y le dije que bajáramos para que jugara con el 

otro bebé. Las señoras se quedaron platicando y registrando el trabajo que llevaban ... 

<< ... bajamos la escalera Alfredo y yo. Al llegar a los tres últimos escalones, nos encontramos 

al bebé y al otro niño, Alfredo se sonrió y se jaloneó para que lo dejara en el piso y pudiera gatear. 

Alfredo trala la pelota de esponja en su mano derecha. Le dije que se la aventara al niflo y 

comenzáramos a Jugar. Alfredo observó al niño y le aventó la pelota. El niño corrió a agarrarla y ya no la 

soltó su hermano le decfa que se la aventara. pero el niño la escondió entre sus manos y se fue a 

sentar en los escalones, al parecer querla la pelota para él. No querla jugar ni compartir la pelota Su 

hermano le decía que Jugara con la pelota, que se la aventara a Alfredo, pero él decía que no. Movla la 

cabeza y se aferraba a la pelota. Después de un rato, Ramiro comenzó a jugar con su hermano. Alfredo 

observaba lo que hacia Ramiro, corrla de un lado para otro. Para entonces Alfredo lrafa la pelota y 

Ramiro ya no intento quitársela Subimos a Ja azotea y jugamos un rato. Ramiro exploraba toda la 

azotea, entraba y salía del cuarto. Estuvo jugando con la andadera e intentó meterse pero como no 

pudo, se salió a la azotea y detrás de él, Efraln Exploraba todo, vera de un lado para otro, saltaba, 

corria. gritaba Alfredo gateó hasta la puerta del cuarto y querfa salirse. lo Incorporé y lo saqué a 

caminar .. >>( v1s1ta 51, 4-mayo-98.} 

Por lo visto la mayoría de los niños con los que convivía Alfredo, fueron egoístas, 

o bien se comportaban así ya que eran pocas las ocasiones en que acudían al taller. Lo 

que siempre observé fue que Alfredo trataba de acercarse a ellos e iniciar una 

interacción, a veces era motivado por mí, pero en otras ocasiones él buscaba a los 

niños, aunque lo rechazaban, después lograban iniciar un juego que no duraba mucho. 

En el caso de Ramiro, debo mencionar que su hermano Efraín fue una influencia, por 

ser mucho mayor que los niños y sobre todo porque él era el encargado de cuidar a su 

hermano e influía en los juegos, ya que dirigia a Ramiro en lo que tenía que hacer. 

Con esto puedo decir que la relación entre iguales, es una experiencia dada por 

la cultura. En este caso, el papel que desempeñan los niños en el momento en que 

interactúan se da en un contexto de su propia cultura y no por actividades dirigidas por 

adultos. Aunque en algunos de los episodios interactivos, los juegos fueron dirigidos 

por mí, no quiere decir que su interacción fue dirigida, sino que ellos actuaron como 

comúnmente lo hacen en su comunidad, a lado de su compañeros. hermanos, 

vecinos. etc. 

Ahora bien, en la cooperativa también existían otros adultos aparte de la madre y 

yo, quienes interactuaban con el niño. Vamos a ver cómo eran esas relaciones y de 

qué manera influyeron o aportaron al desarrollo del si mismo en Alfredo. 
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Los adultos que normalmente interactuaban con el niño, fueron, sobre todo las 

señoras que ahi laboran y sus tias, en algunas ocasiones sus primos. hijos de Toñita. 

Este contexto. daba la apariencia de estar en un ambiente hogareño, ya que, el niño 

podia quedar a cargo de cualquier persona, y lo relevante de ello, era que el niño 

aprendió a estar con distintas personas que se encargaban de su cuidado. Hablamos 

aqui de un cuidado múltiple y de diferentes formas de cuidado que recibia Alfredo. Me 

pregunto ¿qué repercusión o qué ventaja tendría esto sobre su desarrollo y su 

constitución como individuo? Las diferentes estrategias que las personas utilizaban 

para cuidarlo, obviamente eran distintas y no por completo pautas de crianza 

mazahua, sino una combinación de ellas con las prácticas que se generan en la ciudad. 

Pues bien, es preciso señalar, que en algunas ocasiones cuando el bebé 

contaba con 7 meses de edad, se fastidiaba con las personas, regularmente le gustaba 

que lo trajeran cargado, aunque al principio, Lupita y yo jugábamos con él, seguia 

inquietándose y no se tranquilizaba hasta que lo tomaban en brazos y comenzaban a 

pasearlo. una vez que se calmaba, podia permanecer sentado sobre el suelo, en un 

petate y unas cobijas y se entretenla con algunos de sus juguetes; no obstante, al estar 

por mucho tiempo en el cuarto de la azotea, llegaba a fastidiarse, él queria que lo 

anduvieran paseando. A veces, este fastidio se debla a que tenia sueño, pero para 

dormirse tenia que darle de comer su mamá o bien acostarse con él; sin embargo, con 

el paso del tiempo el bebé aprendió a dormir con tan sólo arrullarlo. Yo comenzaba a 

mecerlo sobre todo cuando me daba cuenta de que tenla sueño. y le decía: "¿tienes 

sueño?, ¿no has dormido?¿ por eso estás de chillón?, ¡te voy a dormir!". Lo ponla en 

posición acostada y lo arrullaba, se iba tranquilizando, me vela a los ojos y casi 

siempre le hablaba diciéndole "duérmete", como lo movia de un lado para otro o.de 

arriba abajo, se iba quedando dormido, vela el techo y cerraba sus ojitos, hasta qúe por 

fin se dormia, colocaba una almohada sobre las cobijas, lo acostaba y lo tapaba con un 

rebozo. 

Sus tías, especialmente Toñita, era quien lo apapachaba; a veces ella lo cargaba 

por algunos minutos antes de comenzar a trabajar. Un dia que llegué, Toñita, quien 

estaba cerca del escritorio y traia cargado al bebé con un rebozo de color verde, atrás 

en la espalda, el bebé se vela tranquilo; cuando me observó le dijo: "Mira bebé. ya llegó 

tu nana"; ella seguía cargando al bebé y lo paseaba por todo el taller, luego dijo que 

como ella no tenia nada que hacer por eso lo estaba cuidando.(24-nov-97} Otras veces 

era Rosalva. una joven que trabaja en el taller, quien se encargaba de cuidarlo En 
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alguna otra ocasión era Cecilia, Victor o Jesús quienes lo entretenían un rato. (ellos son 

hijos de Toñita). 

Habla momentos de interacción con el bebé, en los cuales .utilizábamos formas 

de estimulación, para ello, obtenla la ayuda de Cecilia (hija de Toñita). La estimulación 

motriz y corporal, el conocimiento y reconocimiento de .su propio cuerpo y de. su 

imagen, era algo que hacíamos a través de un espejo que estaba detrás de la puerta 

de la oficina, cuando lo poníamos frente al espejo se quedaba quieto viendo su imagen, 

Cecilia o yo le preguntábamos quién era, lo movlamos de un lado a otro y el bebé se 

reia, y disfrutaba viéndose en el espejo.(2-feb-98) 

La relación entre el bebé, sus tfas, y algunos desconocidos, me parece 

importante. Como lo dije al principio, Alfredo es un niño accesible y podla permanecer 

en brazos de cualquiera. Cuando empezó a desplazarse por si mismo permanecla con 

la persona que tuviera algo que le interesara, o bien que estuviera dispuesta a llevarlo 

a donde él deseaba; de este modo, Cecilia también contribula a cuidar al niño por 

algunos espacios de tiempo. Y cuando permanecía con él, solla hacerle cariños y darle 

besos. Fue entonces como el bebé aprendió a dar besos y para referirse a ello, se le 

pedía al bebé "un kiko". Esto fue algo que aprendió con Cecilia.(16-feb-98) 

Constantemente le pedlan al niño que diera besos, sobre todo Agustina y Lucy. 

Por otro lado, la relación que tuvo con su abuelita, la Sra. Bonifacia, fue bonita, a 

pesar de que la señora estuvo muy poco tiempo, el niño se acostumbró a su presencia. 

En esta relación pude observar que la señora lo vela con ternura y le hacia cariños, le 

aplaudia y se sonrela con él, el niño respondla a sus cariños, sonriendo y gritando (16-

feb-98). Otra de las personas a quienes pude observar como trataba al niño, fue a la 

tia Margarita. En una ocasión fue al taller, se sentó frente a la cuna y comenzó a 

hacerle caras y hablarle con cariños al niño. Le pidió los brazos pero el niño se resistió. 

Yo lo acerqué a la tia y ella lo cargó, empezó a zangolotearlo y a decirle ... "¡ayy niño, 

qué bonito ... t" Alfredo comenzó a lloriquear. La tia Margarita se levantó y lo caminó. 

Le hizo caras y gestos. Le decía: " ... no chilles, escluincle feo, verdá, chi estás feo ... Si, 

si. ... movía la cabeza y le seguía haciendo caras. Fue la única ocasión que observé 

que Alfredo se disgustó. tal vez no le pareció que lo zangoloteara tanto.(2-marzo-98). 

Vicente (hijo de Agustina) también cargaba a Alfredo, jugaba con él, alzándolo 

hacia arriba y bajándolo. Se sonrela con él, lo movfa en el aire y el bebé correspondía a 

su sonrisa. A veces jugaba a las escondidillas, desapareciendo del campo visual del 
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niño, éste lo buscaba y al encontrarlo, Vicente lo asustaba. el niño reia fuertemente y 

se alborotaba. 

Con otra persona con la que solía jugar, era con Jesús (hijo de Toñita) Cito: 

CONTEXTO: Llegué al taller y saludé a Lucy, estaba sola con el bebé. Iniciamos una 

conversación pero también vigilábamos a Alfredo pues permanecla parado en la cuna y 

apoyándose en el escritorio. De pronto Lucy le dijo que se sentara. Alfredo se dejó caer 

de sentón en la cuna y después se bajó al suelo. Comenzó a caminar, se pasó por 

debajo del escritorio. Lucy le decla que se agachara pues se podla pegar en la cabeza. 

El niño entendió y al momento que caminaba agachaba la cabeza. Yo permanecla 

sentada frente a Lucy, Alfredo llegó hasta mi, y se agarró de mis piernas. En este 

momento llegó Jesús, entró y nos saludó. El bebé, al verlo, se dirigió a éL Jesús lo 

tomó de su manita y le dijo: " ... ¡hola bebé!. .. " Alfredo le sonrela y le balbuceaba: " ... ya, 

ya, ya ... " De pronto Alfredo vio la pelota debajo de una mesa y fue por ella. Después la 

trala en.los brazos, es decir, abrazaba la pelota, luego se la aventó a Jesús ... 

<< ...... entonces Jesús comenzó a jugar con él. Se salieron al corredor con la 

pelota. El bebé iba detrás de la pelota, la levantaba y luego se la regresaba a Jesús. De vez en cuando 

Alfredo se dirigla a la oficina, salla al corredor, iba al taller, salla y asf suces1vamente ...... Yo platicaba con 

Lucy, cuando escuché que Jesús le decla al bebé que se iba a caer. volteé a ver y Alfredo ya se habla 

subido a una silla para ver por la ventana que da al Jardln y al parecer comenzaba a escalar los barrotes 

Jesús fue inmediatamente a bajarlo y Alfredo caminó hacia la puerta del taller, se salió y siguió jugando 

con la pelota. .»(visita 59, 18-1un10-98.) 

Pues bien, vemos que Alfredo era el centro de atención de todos los adultos que 

asistlan al taller. él era el mas pequeño y el niño que acudla constantemente, por ello 

recibla atenciones de todos, hasta de las personas extrañas o ajenas al taller. Quiere 

decir entonces que las relaciones que entablaba Alfredo, en su mayorla eran con 

adultos, pues muy pocas veces acudlan niños pequeños o de su edad y como Alfredo 

permanecia mas tiempo en el taller que en su casa, pues aprendió a relacionarse con 

todas las personas. Es decir. el contexto del taller, le permitia interactuar con personas 

adultas, aunque también con niños, como es el caso de los compañeros o bien de sus 

hermanos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio se consideró el lugar de trabajo de la madre 

mazahua, que no es la venta ambulante, sino un lugar fijo y acorde a un modelo 

obrero. También constituye su hogar, ya que ahí permanece la mayor parte del 

tiempo y por lo tanto es ahí donde cría a su hijo y donde el pequeño se 

desenvuelve. 

Por otro lado, es importante mencionar mi participación como investigadora 

y cuidadora del pequeño Alfredo. Debo recalcar que mi ingreso al taller constituyó 

un cambio para las madres que ahí laboran, sobre todo para la Sra. Lucía. Ellas 

demandaron y pidieron apoyo para que se formara una guardería. No obstante, 

carecían de recursos económicos para echar a andar el proyecto. Por ello vieron 

en mí la posibilidad de tener una escuelita para sus hijos, o bien, una persona que 

se encargara de cuidarlos mientras ellas trabajaban. 

En realidad, el proyecto no se llevó a cabo durante el. tiempo que duró la 

investigación, ya que existieron limitantes que no lo permitieron: Una de ellas y la 

más relevante fue que no se consiguió el apoyo por parte de las instituciones del 

INI y SEDESOL, a pesar de que se construyó el proyecto que lo elaboramos entre 

la Presidenta Antonia y yo. En el se pidió el apoyo económico para obtener 

materia prima, con el fin de incrementar la producción de sus artesanías, y al 

mismo tiempo, para montar la guardería, es decir, adquirir mobiliario adecuado, 

material didáctico, etc. No obstante, al salir los resultados de la convocatoria, la 

ilusión de contar con todo aquello, se vino abajo; sin embargo, el trabajo con los 

niños se llevó a cabo. pues mi presencia solucionó en gran medida la situación de 

quien les cuidara a sus hijos mientras ellas trabajaban. 

A pesar de que hubo un lugar señalado para el cuidado de los niños; en 

realidad, la casa en su conjunto sirvió para el cuidado de Alfredo, puesto que en 

todos los espacios se llevaron acabo episodios de interacción, tanto con la madre. 

como conmigo. así como con otros niños y adultos. 

Otra de las limitantes fue la falta de niños. Este hecho fue interesante, ya 

que las mu¡eres habían tenido una experiencia similar cuando las instalaciones del 



taller aún se localizaban en la Nave Mayor del mercado de la Merced. Ellas 

pretendían que la guardería o "escuelita", como ellas la llamaban, tuviera la misma 

población que antaño; sin embargo no fue así, puesto que las madres que tenían 

hijos, no los llevaron. Algunas prefirieron dejarlos en su casa al cuidado de sus 

hijos mayores. Además, la lejanía .·de · su casa y la falta de dinero para 

transportarse no les permitió acudir a la cooperativa, lo cual les pudo haber 

servido como un apoyo al gasto familiar, ·o en. el caso de las mujeres que no 

contaban con pareja, como el caso de la Sra .. Lucia, el acudir a la cooperativa le 

proporcionó la base del ingreso familiar para sostener y alimentar a sus hijos. 

La falta de organización de las mujeres también fue una limitante para llevar 

a cabo el proyecto. Sólo fueron dos las que participaron y se interesaron. Una de 

ellas fue, la entonces Presidenta del taller, Antonia Paulina Mondragón y su 

hermana la Sra. Lucia, ésta última la madre de Alfredo. 

Por último, la infraestructura del taller contaba con el espacio necesario 

para montar la "escuelita" ó guardería; no obstante, el lugar asignado por las 

señoras no fue el apto para instalarla. Aunque esta situación no limitó mi trabajo 

puesto que, como lo mencioné más arriba, ocupé toda la casa para el cuidado de 

Alfredo. Aún y con estas limitantes mi trabajo se llevó a cabo en el transcurso de 

diez meses, y mediante el enfoque de la Psicología cultural, pude dar cuenta de 

las interacciones de madre-hijo mazahuas, que acontecen en la cotidianeidad del 

contexto laboral de la madre. Así, como la forma en que se lleva a cabo el proceso 

de socialización del niño mazahua y de cómo funciona el proceso de apropiación 

cultural. Dado lo anterior, y considerando el análisis que se derivó de los 

resultados se puede concluir que: 

a) El niño mazahua construye :;u subjetividad a partir del entorno social en el 

que se desarrolla y en el cual tiene una participación activa. De ahí 

entonces que el niño construya su YO social en compañia y colaboración 

no sólo de su madre, sino de todo su entorno social, es decir, hermanos, 

tíos, primos y personas ajenas a su cultura. 

b) Pensar en el acto del amamantamiento como un momento de interacción 

entre madre e hijo, resulta significativo para la socialización del niño 
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mazahua. Ya que es a partir de este contacto y cercanía que se establece 

un diálogo (Stern, op.cit.) y una sincronía (Shaffer, op.cit) entre la madre y 

el niño. Aunque la interacción no se remite al contacto cara-cara sino que 

a un contacto corporal, donde los movimientos y el calor de la madre 

hacen que dicha interacción sea parte del contexto sociocultural donde se 

desarrolla el niño. 

e) En contraste con los estudios realizados por Méndez (op.cit) y Paradise 

(op.cit.), observé que efectivamente la madre es activa en la socialización 

del niño a través del contacto corporal;· pero también del contacto cara

cara. Con ello puedo decir que el con.texto social en el que. se llevaron a 

cabo las interacciones contribuyó ~n gran medida a observar que las 

madres mazahuas también llevan a cabo el conÍ~cto cara-cara con sus 

hijos, y que además, de' esta manera ºmuestran su afecto hacia los 

pequeños, cosa que en el estudio de Paradise (op.cit.) no se observó. 

Asimismo, pude constatar el término de estar "juntos pero separados", lo 

cual da una mayor autonomía al niño, pero sin que la madre se aleje de él, 

puesto que dentro del contexto observado, la cuna sirvió para tener cerca 

al niño y estar al pendiente de sus necesidades, mientras la madre 

trabajaba. Con esto vemos que la interacción a nivel corporal no fue 

determinante para el desarrollo de la socialización. A diferencia de los 

estudios de Paradise, (op.cit.), y Méndez (op.cit.) en donde el trabajo de la 

madre (venta ambulante y venta de frituras) requería traer ~I niñ.o cargado 

con un rebozo sobre la espalda, que daba mayor posibilidad de una 

interacción corporal; en el presente estudio, la Sra. Lucía, no cargaba a su 

hijo con el rebozo mientras trabajaba, puesto que contaba con una cuna 

en su espacio laboral. Esto le dio la pauta de nuevas formas de 

interacción. donde el pequeño permanecía acostado, sentado, a gatas, 

etc .. y se mantenia entretenido con objetos y juguetes que la madre le 

ofrecia, y al mismo tiempo ella lo vigilaba o interactuaba con él desde su 

lugar de trabajo. Es decir. le hablaba e iniciaba secuencias de juego. 
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d) Dado lo anterior, considero que la cuna como objeto de origen citadino 

contribuyó en gran medida a que las pautas de interacción entre madre

hijo, se inclinaran más a las observadas en las costumbres de la ciudad. 

Es decir, la comunicación era más distal que proximal. (Rogoff, 1993) 

e) No obstante, la Sra. Lucia seguía cargando a su hijo con el rebozo, pero 

sólo en algunas ocasiones. Lo que usaba más era otro ob¡eto de origen 

citadino, "el canguro", y que también contribuyó a la socialización del niño, 

aunque sólo lo utilizaba para trasladarse de su casa al trabajo y viceversa, 

ello le daba la oportunidad de llevar una interacción cara-cara con su hijo 

durante el tiempo que viajaba en los transportes. Es decir, el "canguro" le 

dio la posibilidad de una interacción que comúnmente no se observa entre 

las mazahuas, puesto que cargan a sus hijos sobre la espalda, lo cual no 

permite el contacto cara-cara. 

f) A partir de las interacciones observadas, puedo decir que la madre da 

muestras de lo que es la apropiación cuít~ral, es decir, se ha apropiado de 

algunas prácticas y costumbres de origen citadino y al mismo tiempo las 

mezcla con prácticas de tipo mazahua, lo cual da por resultado una nueva 

forma de interacción y relación con su hijo. Por lo tanto, en el niño se esta 

gestando una nueva cultura, que no es ni totalmente mazahua, ni citadina. 

g) Además, en la relación madre-hijo mazahua, el ejercicio de la autoridad no 

está basado en que el hijo sea más dependiente de la madre. sino por el 

contrario, los niños mazahuas son más independientes, es decir. se les 

proporciona responsabilidad en sus actos y autonomía en sus decisiones. 

h) Ahora bien, en cuanto a las interacciones que yo como investigadora y 

persona que pertenece a !a cultura citadina, llevé a cabo con Alfredo, 

puedo decir que hubo variaciones con relación a las prácticas establecidas 

por la madre, no obstante fueron a un nivel micro, en donde los detalles 

hicieron la diferencia, pero lo más interesante fue la sorprendente 

adaptabilidad por parte del niño y por mi parte. En cuanto al niño, lo que 

importó fue el fin de la acción, así como el sentido que tiene y no tanto la 

forma en que se realizaba tal acción y; que finalmente, él generó una 

. . ...... 
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nueva forma de realizar las acciones. Es decir, se empezaron a gestar 

cambios ontogenéticos (le Vine, op.cit). lo cual permite hablar de otras 

costumbres. . · · · .• . 

i) También, debo mencionar que al considerar ~1. desarr~llo del lenguaje 

como precursor para la socialización, virnos'qlle'l~s.prácticas de crianza, 

las interacciones y actividades llevadas a .cabo·.·~cin' el niño, no se 

separaron, puesto que es un desarrollo íntegro qUe lrivoluera todas las 

áreas del desarrollo humano. A pesar d~ qu~ 'el'l ·.el presente estudio no se 

realizó un análisis propio del lenguaje, las notas demuestran que el 

lenguaje fue una de las diferencias más ·significativas en cuanto a las 

interacciones llevadas a cabo por parte de la madre y por mi parte. La 

madre le hablaba a su hijo, pero no con el fin de que aprendiera, lo hacía 

porque de alguna manera debía de comunicarse con su hijo y trataba de 

entenderlo y darse a entender. En cambio, mi forma de interactuar en 

cuanto a la adquisición del lenguaje, fue más lineal y estuvo enfocada al 

aprendizaje del lenguaje y su comprensión. Esto lo apoyo en ai9ul'las 

observaciones que se hicieron un año después de la ir,ivestig~(;¡<Jl'l' y e.n 

donde se vio que el niño era más sociable y muy desenyuelto,en sú 

lenguaje, cosa que no es muy vista en niños mazah¡;asf'•ya : que 

normalmente son callados y tímidos. Podría decir qúe y() ful'lgl éomo 

institutriz en el aprendizaje del lenguaje mientras que su madre adoptó 

una costumbre más citadina, aunque no del todo, porq~e a ·~~ce's ella da 
• 'e '••" ' 

cuenta de que le 'responde' a pesar de que no sabe 16'que·e1. niño.dice; 

otras veces, refiere que adivina aunque en realidad 'acierta', es decir, la 

madre en su implicación comunicativa con el niño ha creado todo un modo 

de comprensión, del cual ella puede dar cuenta. En otros casos. 

efectivamente le habla con una especie de 'baby talk', un registrador que 

se parece a lo que comúnmente lo referimos como 'habla chiqueada'. 

Pareciera que aquí hay un proceso que se está gestando y que se 

encuentra en transición hacia una práctica más acorde con la observada 
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por Tapia Uribe et al. , (1994) en madres que se han apropiado de 

prácticas urbanas 

j) A pesar de que en el presente estudio, el lenguaje no fue parte central de 

análisis, aquí ofre~co direcciones para una · investigación de tipo 

longitudinal, que. tome en cuenta las interacciones previas' a la aparición 

del habla en .el niño como aspectos importantes para la comprensión 

social y el desarrollo del lenguaje. Esto está en líneá con lo dicho por 

Paradise (1987) para quien el desarrollo del lenguaje sigue derroteros 

similares a las interacciones cotidianas entre cuidador y niño. 

k) Por otro lado, bien podríamos proponer un estudio de mayor alcance en 

donde se observe cómo se compaginan las prácticas educativas 

familiares, con las prácticas escolarizadas, sin perder de vista, que son 

grupos indígenas que han llevado a cabo un proceso de apropiación 

cultural. ¿Será acaso más fácil, que los niños que han sido educados bajo 

una cultura nueva, se adapten a Jos requerimientos de las instituciones 

escolarizadas de la Ciudad? Ó ¿se les dificultará adaptarse a la 

escolarización por ser niños que aprenden a través de la observación y no 

tanto por la instrucción? como Jo menciona Méndez (op.cit.) Se tendría 

que determinar cómo es que el proceso de ·apropiación cultural ha 

cambiado ciertas costumbres y se han generado nuevas a partir de la 

'mezcolanza' de dos culturas. Al menos hay una sugerencia por parte de 

Tapia Uribe et al, (op.cit.) en tal sentido ya que las madres están 

combinando o adoptando un estilo interactivo con sus pequeños que 

favorece la inserción escolar, puesto que empiezan a dirigirse a ellos en 

un plano instructivo. En mi actuación esto era evidente pero no logro 

detectar con certeza si era el caso de la madre al dirigirse al niño. 

IJ Si consideramos que el estudio del desarrollo humano es un campo 

sumamente amplio y es visto desde varios ámbitos (la sociología, 

antropología y Psicología) con métodos diferentes, pero con un interés 

común por dar cuenta de la vida cotidiana de las personas; la Psícologia 

cultural en su intercambio con esas disciplinas, ha adoptado el método 
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etnográfico, utilizado más comúnmente por los antropólogos, donde la 

observación participante y la entrevista semiestructurada dan pauta para 

llegar al conocimiento del ser humano dentro de su contexto sociocultural. 

Ese era el sentido de mi investigación, aunque debo advertir que el uso 

hecho aquí de la investigación etnográfica no es totalmente ortodoxo 

(como lo refieren Taylor y Bogdan, 1987) 

111) Lo heterodoxo estriba en que no sólo fui un observador participante sino 

que interviene en la misma situación obse.rvada pues fui al mismo tiempo 

cuidadora del niño y "nana" (desde el punto de vis!~ de ias mujeres) Cosa 

que dio por resultado que se gestaran nuevas formas de socialización. en 

las que confluye el intercambio cultural (la mazahua y la citadina) 

n) No obstante, mi rol no sólo fue de investigadora, ni sólo de nana (atender 

al niño en sus necesidades primordiales) sino que me convertí en 

institutriz, puesto que le enseñaba aspectos importantes para su 

socialización escolar futura, cosa que las mujeres no advirtieron. 

o) Ahora bien, el haber realizado una investigación de este tipo, me llevó a 

repensar en mi papel como psicóloga. Cómo contribuye lo observado para 

hablar acerca del desarrollo social del niño, cuales son sus características, 

en especial, en el niño mazahua. A pesar de que tuve contacto cercano 

con un niño de origen mazahua, y ver las posibilidades que había en 

cuanto a su desarrollo, ofrecí alternativas que sirvieran para su formación. 

La psicología cultural, como marco de referencia me permitió dar cuenta 

de las pautas socioculturales en las que se desenvuelve Alfredito. Pero 

además el reporte que aquí concluye me permite apreciar el potencial de 

este punto de vista para percibir no sólo las pautas culturales que se 

manifiestan en los comportamientos del niño que lo identifican como parte 

de una cultura sino también en los cambios que se gestan en su 

intercambio con otras cultura y que en el niño se sintetizan para generar 

un psiquismo 'nuevo' (ni totalmente mazahua, como podría ser pensado 

en la herencia materna), ni totalmente citadino (manifiesto en algunas 

pautas de relación de su madre con él y de mis relaciones con el niño) La 
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estrategia seguida me permite pensar en una posibilidad de cambio así 

como en la intervención posible para ·gran parte de los migrantes del 

campo {indígenas o no) a las ciudades. Cuando las madres (o la familia) 

ven importante que sus hijos se 'adapten a las . ciudades'' un. profesional 

podría colaborar con ellas para que esta ~adaptaciónº se haga sin violentar 

lo que les parece valioso conservar.· 

p) Por otro lado, la convivencia y acercamiento que t.uve con las mujeres y en 

especial con la madre del niño y con éste, ·me dieron la posibilidad de 

generar un vínculo afectivo, ya que ellas demostraron que yo formé parte 

de su círculo de amistades puesto que me incluyeron en todos sus 

eventos y reuniones familiares. Por mi parte, me sentí agradecida y 

satisfecha por haberme sentido parte de su grupo; y al mismo tiempo 

ofrecerles el apoyo necesario cuando surgieran conflictos o problemas 

dentro de sus familias. No sólo aprendió el niño, yo también aprendí a 

tratarlo y colaborar con él para el desarrollo de su competencia social al 

propiciar destrezas que son importantes en el ámbito escolar, de capital 

importancia en el medio urbano. 

e¡) En cuanto a la dinámica familiar de la diada observada en el transcurso de 

la investigación y a la fecha se produjeron cambios con relación a los roles 

asignados puesto que la hija mayor (Rosa), quien en la mayoría de las 

ocasiones se hacía cargo del cuidado del niño, se separó de la familia y a 

su corta edad (16 años) vive con su pareja. El hijo (Miguel) a veces 

contribuye al gasto familiar y a veces es el encargado del cuidado .del 

hermano pequeño. dejando la escuela. Mientras la hija menor (Viky) dejó 

la escuela y ahora contribuye con los gastos de la familia. En breve. tales 

cambios pudieran obedecer a patrones con más semejanza a las 

comunidades indígenas en sus lugares de origen y que no dejan de 

escandalizar en el medio urbano. Lo que evidencia que los indígenas en 

las urbes tienen que poner en juego estrategias de sobrevivencia para las 

que el medio rural les prepara. Esto es prueba del arraigo de las 

costumbres y tradiciones culturales. Pero también es relativamente inédito 
-----.. ----~-----, 
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el papel que juega el hermano varón para atender a su hermanito, en la 

medida que las otras hijas habían asumido un rol diferente. Esto es una 

pauta que no es desconocida en el medio rural, pero es rara. ¿Será un 

recurso novedoso creado por las circunstancias? Esto facilitaba que la 

madre tuviera más tiempo productivo y que adopta un patrón citadino 

.. seguido por las madres urbanas trabajadoras: dejar a sus hijos al cuidado 

de terceras personas además de que en la perspectiva de la madre ya no 

era tan necesaria su presencia como cuidadora puesto que Alfredito 

contaba con más edad y era más independiente y ya no era tan 

indispensable para su desarrollo. 

r) En el plano personal, debo mencionar qÜe el haber sido la nana y 

cuidadora de un pequeño en su primer.año de vida, me permitió conocer y 
- - . - -

darme cuenta de la responsabilidád :que se asume tanto en la educación 

del niño, así com~ en el prevenir. ac~identes y enfermedades. Fue una 

experiencia excepcional ;uii'a·~~fléxión importante sobre la crianza de los 
" ' . - ._ .. "., ~ - -- . 

pequeños. 
.. . 

Sea este trabajo un estímulo para futuros trabajos que pretendan colaborar con 

migrantes indígenas en la medida que cu<md() se comparten objetiv~s entre las 

personas y el experto, puede propiciar cambios que pueden. beneficiar a las 

personas para enfrentar las vicisitudes de la migración. 
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