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RESU1'1EN 

El estudio de las prácticas de crianza y el desarrollo temprano. ha sido un tema de 
principal interés en la Psicología Cultural (Slnvcdcr et al., l 99K). aquí se adopta la 
perspectiva de Lave y \Vcngcr ( 1991) sobre la participación per{rérica legitima 
para analizar la infbrmación obtenida mediante observación participante en 7 
fiunilias Mazalmas de 3 comunidades: Guadalupe Cote, Loma Linda y Santa Ana 
Nichi Ejido. Las visitas y las observaciones (que fueron de dos horas en promedio) 
difiricl"on en número en Ja medida que múltiples cil"cunstancias llevaron a contactar 
y visitar a las familias. De acuerdo al marco de rcfCrcncia. se analizan las 
interacciones de los pequeños (3.1 meses al inicio de la observación) con sus 
madres, con sus hermanos y familiares. Dentro de ellas. y basa.dos en Le Vine et aL, 
{ 1996) se analiza. el amamantamiento. el cargarlos a la espalda. las interacciones 
corporales (comunicación proximal) asi como las interacciones del habla 
(comunicación distal), también se analiza la ablactación como una variante de Ja 
relación triádica madre-niño/a-objeto. Las particularidades familiares 
(socioeconómicas. de estructur.1 y organi7 .... ,ción asi como las actividades 
prioritarias en el momento de la investigación -mayo a septien1bre de 1993-) 
arrojaron resultados tanto cornunes como diferentes en cada fan1ilia. El 
mna1nantamiento a libre demanda oblig.:.1 a que los peque11os sean cargados durante 
el día y duerman con la madre en la noche. Cargarlos a la espalda propicia el 
desarrollo psicomotriz así como una comunicación corporal (movin1ientos y ajustes 
de las manos, tronco o cara. gruñidos y quejidos que generan correlativamente en 
la madre ajustes del regazo. movimientos (manus y pies) y sonidos ríunicos. El 
biberón es un instrurncnto que propicia otro tipo de interacciones rnás acordes con 
la comunicación distal. de igual modo que el no cargarlos a la espalda. sino 
dejarlos en cama n1icntras la n1adre rcaliz..."l sus quehaceres. Las esfcnnedades 
(gripas y tos) generan un desajuste en las relaciones construidas que pa.recen 
propicia.r ciertas regresiones en las intern.cciones. que se presenta con10 una 
intensificnción de los cuid;u.los y m;iyorcs dependencias entre rnadre-niiio/a J_, 
conu1nicación via. diferentes canales (corporales. gestuales y verbales) se 
constituyen en códigos semióticos que hn.br.in de convertirse en expresiones de su 
"'ser ma.z.ahuas"': ··estar juntos pero scparndos". un aprendizaje social signado por la 
observación activa (Paradise. 1987). Tnlcs comportamientos pueden entenderse 
co1110 un pn.trón ··pedi.:itrico de cnan7...a" que LeVme et ni ( 1996) fommlan que es 
C..."lr.J.Cteristico de los pueblos pobres y con un a.ho indice de morbimortalidad 
infantil. Aunque tambiCn podemos decir que se empie7..an a introducir cambios 
importantes en el cuidado y atención que intensifica la "privatización" de la 
relación 111adrc-lujo1a con tendencias hacia un modelo 111ás comunicativo expresivo 
y privclegiando el ha.bk1. Esto es producto de la asistencia de los niños a. la. escuela, 
de la carga de trabajo de las madres y del uso del biberón así como de a.limentos 
como verduras y frutas y otros productos de la industria de la alimcnta.ción infantil. 
que dc111andan un rnayor contacto entre rna.drc y bcbC y el uso de nuevos 
instn1mcntos o su uso mils temprano: cucha.ras y recipientes para niiios. Sin 
embargo. estos c..,mbios sólo se advierten en el an.:.l.lisis microgenético ya que la 
agudez.a y conocimiento de Ja Sra. Bonificacia. (pa.rtera empírica) no le permiten 
más que apreciar que el cambio ha venido ocurriendo en el hecho de que el biberón 
ha. sustituido a la polimatría y la solidaridad social. No obstante. estos cambios son 
tan minuciosos que pueden ser incorporados a su cultura y los integran como parte 
de su propio ser sin que se advierta como un influjo perturbador. Así~ pueden 
cambiar para seguir existiendo como grupo étnico. 
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INTRODUCCION 

El trabajo está dividido en 5 capitulas que se desarrollan en torno a 3 ejes: teoría (capítulos 

1 y 2), metodología (capitulo 3). resultados y análisis (capitulo 4) y conclusiones (capitulo 

5). El mayor peso se concentra en Ja -- teoría y en los resultados puesto que había que 

establecer el estado de la cuestión y- asumir una posición para probar el poder analítico e 

interpretativo de la información obte~ida en el trabajo de campo. Ésta requirió organizarse, 

recortarse conceptualmente en función del marco de referencia y las categorías analíticas 

adoptados. 

El escrito es un esfuerzo conceptual de Ja experiencia invc'stigativa en comunidades 

indígenas de nuestró país. panicularmcnte de los l\r1azahuas del Estado de México. El 

trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de mayo a septiembre de 1993 y el periodo 

que viene de ahí a la fecha ha sido para incubar su comprensión. 

La investigación sobre Ja crianza infantil en y de los pueblos indígenas. objeto focal de este 

trabajo. proviene de dos fuentes de larga tradición en el país: la epidt!ntio/ogitt (tarea de la 

l\.1cdicina Académica ya sea enfrentando la Salud Pública o indagando las causales de la 

morbimonalidad en el medio rural e indígena y buscando su remedio y su prevención) y la 

c1111ropologia (describiendo las regularidades de la existencia y considerando la vida 

temprana con10 el punto de panida de la inserción con1unitaria). 

Dichas fuentes que alguna vez hicieron causa común en el intento por "integrar a Jos 

indígenas al desarrollo del país". construyeron equipos interdisc;iplinai-ios que dieran cuenta 

del estado de 'atraso' en el que se encontraba el medio rural para su 'atención'. 

Ese ejercicio requería de estudios de amplia cobertura como sólo podian hacerlo Jos 

Censos. Ja sociodemografia y Ja epidemiología. Tales estudios culminaron con los repones 

del IMSS-COPLAMAR de los que se derivaron acciones en torno a la inf'ancin. 

principalntcnte en la atención pritnaria: ataque frontal a los problemas de salud de los 

pequeños. que se mostraban en la morbimortalidad de los primeros años. La vacunación se 

universalizó y la atención primaria a la salud se in1plemcntó mediante la creación de 

Unidades de Medicina Rural (UMR) para atender al par nmdre-hijo. Tales unidades se 

formaron con un equipo; médico profesional (gcncraln1en1e Pasantes de l\.1edicina en 

Servicio Social). antropólogos. agrónomos y personas de Ja comunidad que recibieron 

TP'"Tn cr·'i\]" 
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capacitación en alimentación. cuidados de la salud y ·atención primaria. Se esperaba que 

con este equipo "la acción del cambio dirigido" haría posible el cambio sin violencia y la 

gente se integrarla. adaptándose. al desarrollo del país. ·AcciolÍ.es~ qUe "·Se intensificaron en 

los ochenta del siglo XX a panir de las recomCnda.Ci.o~es·~·~~:1~~'..:0Ms.~Y>;1a',~ICEF-d.e 
"salud para todos en el año 2000~··. Sin:·~mbar~~~~~~~.'.~r.~~~~i~.::~~~f~·~s~:Ó~~.:·~:~~.~~- n~.- ~U~o 
llevarse a cabo porque hacían falta a'ni~opó_l.ogo~:~'a·~~Ó,n_~~~~i:~~·~-;.~~t~~~-¡~~~~ ~~·"~~~1:1rr~i10 
comunitario. Siguieron operando

9
• no obStante. laS ~ uM.R ~:~ñ "- ~1-··-;.;.édi~~ '.;'y .~e.l '-.Equi~o 

Comunitario de Salud. quienes año con año han dado cuenta. de· la Salud Pública en el 

medio rural. 

Tales acciones derivaron en información imponante sobre las prácticas alimenticias. 

nutricionales como de salud de las poblaciones indígenas. Se identificaron regiones y 

poblaciones en las que había que enfocar las acciones prioritarias. se subsidiaron productos 

de consumo y se apoyaron acciones que beneficiaran et medio ecológico y comunitario en 

atención a la salud: se instalaron lu2; agua potable y corriente, fosas sépticas y 

mejoramiento de los hogares; se vigilaron los nacimientos. se vacunó a todos tos niños y se 

repartía suero oral. y se les atcndia de las principales enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias. 

De todo esto se da cuenta en el primer capitulo aunque debo adn1itir que Ja información 

para la región estudiada es muy pobre aunque recién, en la última década es más precisa. 

Esta inrormación añade recomendaciones que dan cuenta implícitamente de la ausencia del 

saber antropológico y comunitario. y de Jo malogrado de la visión 'holistica' que 

originalmente tenia Ja "acción indigenista". 

En la región Mazahua la información se desvió por el interés que despertó la presencia de 

las "Marías" en la Capital del País; lo que no significó que se abandonara' Ja ateóción en Ja 

salud y nutrición apoyando la economía y nutrición f"amiliar. mCdiante el subsidio 

alimentario principalmente en el uso de despensas en rotación entre las poblaciones que 

mostraban o demanda o mayores riesgos, apoyándose en informes de Jos médicos pasantes. 

Estudios etnográficos sobre el particular y focalizados en Ja infancia sólo encontramos 

¡uno! Que sólo comparte con los reportes de Jos médicos pasantes lo que ya se sabia desde 

los años setent? y de los efectos en el decremento de mortalidad infantil derivada de Ja 

acción de las vacunas y la hidratación oral que tuvo su inicio y auge en Jos ochenta. 

'T'V<:Tc:< r'ON 
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También de esto doy_ cuenta y principalmente de aquellos estudios que con mayor 

financiamiento y cobertura, como los realizados por el Instituto de la Nutrición Salvador 

Zubirán y del Instituto de Salud Pública. han incluido un interés por los efecto-s •orgánicos' 

(salud y nutrición) y •sociales• (comunidad. prácticas y relaciones familiares así . como 

relaciones entre padres e hijos y entre madre y niño)sobre el desarrollo afectivo y cOgnitivo 

de los pequeños y los niños, que ante todo afectaban_ el desempeño escolar. 

La psicología se hacia presente en manos de los niédicos que sirvió como un acicate para 

desalentar el uso del biberón y sustitutos de la leche materna que no sólo afectaba la 

economia del país (que por otro lado, los últimos gobiernos ya habían decidido hacer 

'ajustes' con f"ecortes prcsupuestalcs al gasto social). sino también el de las familias, pero 

igualmente incrementaba los riesgos en la salud de los niños en los estratos pobres por la 

condiciones higiénicas que requiere su uso así como por los posibles efectos negativos en el 

sistema inmunológico. 

Era una paradoja que en el medio rural se insistiera en Ja lactancia y el amamantamiento 

(dada su persistencia y la práctica hasta por más tiempo que en los otros estratos sociales), 

pero que pretendía prevenir lo que sí era grave ya: las enfermedades diarréicas. Así que se 

conjuntó la 'ideología del vinculo' (Bonding) con ta promoción de ingesta del calostro (cosa 

que no todos los grupos indígenas hacían). Igualmente empezó a tener presencia la teoría 

del apego pero de un n1odo un tanto curioso. puesto que las investigaciones más bien 

mostraban que la 'dependencia de la madre' era un fenómeno que no desaparecía aún 

cuando los hijos se hubieran casado. El Dr. Aguirre Beltrán no dejaba de llamar la atención 

sobre este hecho aunque implícitamente había un llamado de atención como un fenómeno 

negativo cosa que no ocurría del •carácter huraño" de los niños ante los extraños puesto que 

era comprensible por la dominación y sujeción históricas en la que encontraban. No 

obstante. más taf"de se sabría que tal dependencia es adaptativa en la medida que propicia la 

sobrevivencia de los· pequeños y es una respuesta importante ante la desnutrición. la 

vulnerabilidad y los riesgos en la sah,1d y el desarrollo de los pequeños. El estudio de 

Chávcz y Maninez ( 1979). entre otras cosas. mostf"aba que había un vinculo estrecho entre 

nutrición e independenC:ia de la madre. puesto que los niños tenían un mayor interés por las 

cosas cuando eran suplementados con un complemento alimenticio a base de leche. 

vitaminas y proteínas desde el periodo de gestación. De igual modo se hacia saber que el 

'J'F'C'Tc: rnN 
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desarrollo cognitivo y motriz se propiciaba con·dicho suplemento. Demostrado mediante 

evaluaciones con pruebas de inteligencia. Por el contrario. Jos niños indígenas que no 

recibían dicho suplemento mostraban una desnutrición crónica que los hacia bajitos. flacos 

y quietos. Por su pane. la madre se mantenía más predispuesta a un estrés fisiológico que 

podría afectar seriamente su salud y la de los niños que nacieran después. 

De este modo. Ja psicologia tenía abierta la puerta en el án1bito indígena. aunque por un 

medio. con10 el médico. poco propicio para un verdadero intcrcan1bio con Ja psicología 

acadén1ic.a y profesional. Aunque. por otro lado. dio cabida a una psicología 1del déficit' que 

tuvo su auge en los años sesenta y setenta y que se concretó como una práctica para 

'explicar• y llevar a la prácti~a una psicología de y para Ja pobreza. conclusrón esta última a 

la que llegó el "diagnóstico' del IMSS-COPLAMAR. 

Pero como bien Jo advierten LeVine et al (1996:9) " ... las respuestas fueron reflejo de los 

sesgos de los observadores (derivados de los supuestos y estudios sobre todo 

norteamericanos que se pensaba constituían la nonna universal -añado yo) más que de los 

contextos indígenas que dan forma a la experiencia del inf"antc." Por ello es preciso. 

recalcan los autores. que se reconozca la importancia de la cultura en el desarrollo en la 

medida que la adaptación hun1ana ocurre en el ámbito de las prácticas poblacionalcs. 

organizadas localmcnlc. Sobre estos y otros supuestos constniimos nuestro inarco de 

referencia que se presenta en el capitulo 2. 

En dicho capitulo adopté._ como marco general. el planteamiento de Lave & \Vengcr ( 1991) 

sobre la participación periférica legíti111a y e~ torno a Ja cual rcton1é a otros autores para dar 

pie al abordaje concreto de las prácticas de crianza. que a veces son referidas como proce ... ·u 

de s·ocia/i:ació11 ten1pra11a. desarrollo 1e111pra110. etc. Puesto que el trabajo de campo se 

llevó a cabo con niños de 3 meses aproximadamente al inicio el estudio. me concentré en 

buscar literatura que cubriera tales edades así como referida a paises del llamado Tercer 

l\1undo. Aspecto que no deja de ser un recorte in1portante pero necesario. No obstante. Ja 

investigación en los pueblos indígenas de nuestro país referidos al tema más bien han sido 

hechos por personas extranjeras como el trabajo de Brazelton ( 1977) realizado con Mayas 

Zinacantccos~ el estudio de Paradise (1987) con Mazahuas en la Merced (zona centro de la 

Capital del País) y el de 1-faan (1999) con l\1azahuas también pero en sus comunidades. En 

otros casos resultaron práctican1cntc inaccesibles por ser una literatura no n1uy actual y 
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publicada en el extranjero o como documentos, para obtener grados académicos que el 

tiempo no permitió consultar. De cualquier modo .. la literatura citad~ particularmente el 

trabajo. de Brazelton me permitió contar con un enfoque- psicológico sobre el desarrollo 

temprano de una de las etnias de nuestro país y que curiosamente parece no darle mayor 

énfasis a la desnutrición en la medida que sus propias pruebas te indicaban que la 

desnutrición. que es ancestral así como lo es Ja alta morbimonalidad. no provocaba daños 

permanentes en el sistema nervioso central. Cito: '' ... Su crecin1ie1110 es lento y raquitico 

con1parado con el pro111cdio de los fu·tados Unidos. Haf?ría que 10111ar en cuenta que hay 

una mala absorción de proteínas y las ilifeccio11cs gastrointestinales son frec11e111e ... ; y 

crónicas. No obstante, 110 se presentan dcuios per111a11e111l!s e11 el .•.:isten1a nervioso central . 

•.. " (p. 1 SS). No obstante. sorprende lo que dice Brazelton al hacer la comparación de estos 

recién nacidos y en sus primeras semanas de vida con la contraparte Norteamericana: « ..... No 

rcgistr:unos nada de sueño profundo., llanto intenso., o intenso mnn1ar observado en los 

nrnericnnos. El npnrente control de estado y de conducta n1otorn en los infantes indios 

11nrcce ser de un orden superior. 11er111itiendo respuestas repetidas y prolongadas n 

estímulos auditivos., visuales y ciuestésicos en In primera se1nnna de vid.a .. » (p .. 166) 

Por último. quiero citar una parte que podría ser una conclusión provisional d.'?:. su escrito: 

Aunque ernn nuis tranquilos y n~enos den1nndantes que los infantes de clasC inedia de 

Estados Unidos .. su actividad y desarrollo 111otor crn 11orn1al a pesar de las lilnitncioncs 

del rebozo. » (p. 169). 

Tal manera de encarar el d~~arrollo .'tcmp~~no .por supuesto que contrasta co~ la visión 

ntédica y el uso de la psicología de la 'que se han valido. Esto me alenaba en no confiar 

mucho en Ja investigación epidemiológica pero también me obligaba a considerar las 

prácticas de los indígenas en las que han confiado desde hace siglos y que como bien lo 

refiere también Brazelton la mor;,bimortalidad la han encarado con su propia 'medicina' y 

sus creencias sobrenaturales. 

Así. y a diferencia de su metodología. nte vi en la necesidad de observar y hacer registros 

de Jo que ocurría en las interacciones y en torno de ellas en Ja medida que podía suponer 

con Paradise que el Et/tos Mesoan1erica110 podría ser compartido por todos los indígenas de 

Ja parte central del país hasta el área Maya. pero que también hay serios estudios en los que 

ntc indicaban que las diferencias étnicas son de consideración y como no había estudios de 
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los niños en sus comunidades que me permitieran tener un punto de anclaje para dirigir mi 

mirada y si, en cambio había sugerencias de los años setenta y ochenta para dirigirse a la 

interacción madre-hijo .. parti de esto y de lo que en ese momento se consideraba importante 

para el desarrollo cognitivo y lingüístico .. como eran e/ baby talk y /as protoco11versacio11es. 

Pero pronto me di cuenta de que estas práccicas no eran preferidas por .Jas madres. así que 

resultaba apropiado observar Jo ocurrido durante el periodo que comprendía las visitas. 

El capitulo 3 describe detalladamente los pasos en Ja investigación y las técnicas y 

estrategias para la observación y la relación con las familias. 

La cantidad de información que se recolectó se puso por escrito y se almacenó en 

computadora. Se distinguió la información por localidad y por familia .. que no fue ni 

homogénea ni igual para todos (capitulo 4). Posteriormente. se aislaron las interacciones 

(madre-niño. hermanos-niño). se contextualizaron y se analizaron procurando conservar la 

continuidad y el carácter procesual de las inceraccioncs. Las mismas interacciones como la 

información proporcionada por las familias como una estrategia conversacional incrustada 

a lo largo de las observaciones fueron clasificadas en tres grandes rubros. llamados 

"complejos de costumbres": i) el amamanramiento. el cargar a los niii.os y el dormir con 

ellos; ii) el amamantamienco y la ablactación que incluyeron el uso del biberón, de dulces y 

galletas como pane de las interacciones que propiciaron otras componamiento como los 

siguientes; y iii) Ja interacción social y conversacional. que implicaban el habJar~es. 

mirarlos cara-a-cara. cargarlos y el contacco fisico. 

El análisis se hizo por familia dadas las panicularidades y peculiaridades·que resaltaban 

mucho más que las similitudes (aunque en el capitulo 5 intentamos integrar la·i~for~ación
y apelar a las regularidades entre ellas). o mejor. éstas fueron paJ¡:)abl~s:ert"~lé(~~did~- que 

evidenciaron las particularidades. 

El capitulo 4 resulta ser el más extenso puesto que en el análisis se hi~·iCro~-.·i-~l~r}>~·ét~ci~nes 
sustentadas en Ja literatura que pern1itian acender a Jos afectos. las C~gnici~neS· y las 

relaciones sociales que estaban en juego. 

La inlormación del capitulo 4 tem1ina siendo de un valor importante para poder dilucidar 

las prácticas de crianza y las características del desarrollo de los niños de O a 1 año en las 7 

familias visitadas de las comunidades Mazahuas estudiadas. 

El capitulo 5 no sólo es un resumen del trabajo, es también un intento por llamar Ja atención 
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para que los estudios de Ja psicología del desarrollo de Jos niños e~· las poblaciones 

indígenas se convierta en un interés de faclo por este sector social que ha sido olvidado y 

que reclama la atención de nuestra disciplina. 

Al lector le corresponde hacer valer. polemizar o rechazar este trabajo. p~r'? no podrá hacer 

caso omiso de lo que aqui se intentó trabajar. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES MEDICOS Y ANTROPOLÓGICOS DEL ESTUDIO 

DE LAS PRACTICAS DE CIUANZA EN LA POBLACIÓN INDIGENA EN 

MEXICO 

EL INTERES INCIPIENTE DE LA PSICOLOGÍA 

En este primer capitulo. como su titulo lo refiere. panircmos de los estudios sobre la 

infancia en las poblaciones indígenas de l\1Cxico que empezaron siendo estudios 

epidemiológicos con un énfasis en encuestas y las condiciones que rodeaban al nacimiento. 

parto. an1an1antamicnto. Jactancia y ablactación. Paralelamente. los antropólogos llamaban 

Ja atención de que había que considerar las costumbres. creencias que se vinculaban a la 

crianza de los pequeños. A pesar de que en los años cincuenta del siglo XX se conjuntaron 

ambas perspectivas en la antropología médica del Dr. Aguirre Beltrán. no fue hasta la 

Ultima década del siglo que pareció atenderse a ese llamado pero que respondía a una serie 

de circunstancias. De cualquier nmnera~ se apeló a la necesidad de recurrir a un paradigma 

que. por un lado. tomara en cuenta las costumbres y perspectivas de las propias 

comunidades y que con su propia panicipación contribuyera a resolver Jos problemas de 

salud. y. por otro lado. que el desarrollo de los pequeños tenia como fuentes tanto lo bio

social como las relaciones con et entorno social enmarcado por las interacciones sociales. 

Esto nos permitirá establecer nuestro marco de referencia sobre las prácticas de crianza que 

será abordado en el siguiente capitulo. 

No fue sino a partir de la estabilización del país. que tos indígenas pasaron a formar parte 

de las preocupaciones del Estado en cuanto a integrarlos al desarrollo del país. Ellos fueron 

los que presentaban la imó.gen viva del •atraso· del país que se reflejaba sobretodo en su 

tasa de crecimiento demográfico. particularmente en el estado de salud de población 

infirntil. Escandalosan1cnte los pequeños morían en gran número (para los años cincuenta 

del siglo A""X. la tasa de monalidad era tan alta que la OMS recomendaba ·una pronta 

atención. -cfr. Aguirre Beltrán. 1994). Ciertamente las enfermedades epidemiológicas se 
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habían erradicado prácticamente pero no así. las ~nfermedade~ gástricas y respiratorias que 

causaban la desnutrición y llevaban a Ja muene ~.los pequeños. 

Tales hechos constatados en Ja primera· mitad del siglo pasado. requerían investigación y 

atención inmediata. 

En principio. y según los planes del ifldig~~i~mO d~f ~~~~do; la investigación y la acción 

tenían que correr a cargo de un equipo_·~'~ttidisCi.~liriRrio:,·cri· CI ;que· cÍebian conjugarse 

médicos y antropólogos (entre otros) p~ra_d:~~~-~¡-¡,~-r l~s '~8uSas d~ dicháS. CnrCrmedades así 

como la acción eficaz que además no: i~~ionara··i~ c~ltura de-: los g~pos i~digenas. o que en 

todo caso los cambios que pudieran oc~~ri~. C~ su~_4?~S.tuiTibres fuesen cambios ºdirigidosn a 

Se requería un conocimiento detallad~ d~. ,~á.s~·cost~~bres. creencias y prácticas sobre la 

vida familiar y particularmente de los embarazos. partos. nacimientos. amamantamiento. 

ablactación y dietas así como de '_los·· cl.iidados .y, atenciones en _la ·salud de esta etapa 

vulnerable de la vida. 

Dicho progran1a encabezado_ por. el ~Dr.,.';J_\guirre Beltrán ·formulaba.- en sus palabras • 

..... n1e1u.s próxin1a.s co1110 revalor_a1~· los ali111e111os. nativos¡ i11cre111e111ar., Jos existente~·. 

reintroducir Jos co11ocidos. sec11Jar[~ar JO~ c'!,:.Cn1011iOJes y Ja Í111rocl11cció11 de nuevos.,.. (op. 

cit., pp. 102 y sigs.). 

En contribución al conocimiento de ·las costumbres. cito Jo que nuestro, autor escribe a 

propósito del amamantamiento: 

« ... Pasado uno o dos días la nladre se hace cargo de Ja amamantación y da el 

pecho al niño cada vez que éste llora. sin horario o reglamentación. tanto 

durante el dia con10 en las horas de la noche en que el pequeño duerme 

frecuentemente con el pezón en la boca. La madre no se atrevería nunca a jalar 

el pezón mientras el niño lo aprieta entre sus labios. pues correría el riesgo de 

provocarle la enfermedad conocida por caída de la n10/lera. Esta y otras 

muchas precauciones que la n1adrc ton1a y que le son impuestas por Ja tradición 

cultural parecen destinadas a asegurar al infante la alhnentación materna en 

sociedades que no han ideado aún la alin1entación supletoria capaz de 

garantizar la supervivencia del infante. 



En efecto. durante el periodo de amamantación. la madre se sujeta a una serie 

de intcrdicciones de carácter ilusorio destinadas todas ellas a f'avorecer el 

abundante flujo de ta secreción láctea y la alta calidad de ésta. La supresión en 

la alimentación de frutas, como el aguacate •. el melón. la papaya y demás de 

naturaleza fria, está determinada por.Ja influcnc~~._q~e se s'upone tiene estos 

alimentos en el menoscabo de_- la se~r~ci?n-. 1:--8 elim~~ació~ de algunos 

alimentos muy calientes y Ja evitación_ ~e :.cOrajes :.Y, _estad0;s emocionales 

críticos tiene por base Ja idea de .. que aJterar:i Ja composición de Ja leche y 
. ' ·-. ,-

producen en el iníante diarreas. cólic'!s y_ e_nf'er_m_édl!des diversas._ (Aguirre 

Beltrán. 1989; p. 127) 

La amamantación corre a cargo de la niadre p~~~ ~¡:_:_~~ta n~ ~uedc. recurre n otra n1ujcr 

lactante. 

Como la amamantación es a libre dem8:~da_ ~<-:-.q~~:;~~~il~.~ "qU_e el lactá.nte' sac::ie el hambre 

en el lugar y el tiempo en que ésta se prC~·~~!a_·:h8C~~.'~.q~_e ·la rÍladre. durante. los pri1neros 

meses de vida del niño. no se scp=:ire_ d~.~I ~~·ry_·¡~~-~lltjt·~:-y~'·:·:~uai:i~·¡, l'la menester d.esempeñar 

una tarea que la lleva fuera de la casa. se Vé_· ¡)J-eCiSáda a· envolver al niño en su rebozo. 

formándole nido y cchfmdole a la espal,d~. -~~-Í"~~·~a~t~n~~~ li~r~~ Y. activos los m~cmbros ... » 

(p. 128) 

Desde Ja perspectiva de nuestro autor. esta situació:n produce uila dependencia enorme que 

se prolonga hasta la vida adulta. aún c.l!an_do el_ hijo_" ~e. ha casado. Esta .dependencia es 

mayor cuando a los pequeños no se les permite gat~ar-' O.i ~x~Jorar por sí mismo hasta que 

puedan can1inar o haya llegado otro/a hermano/a y ya se alin1entc de Jo que los adultos 

con1cn. 

Lo anterior resulta interesante porque ya a Ja mitad de la décad3: de Jos cincuenta se advenía 

una teoría Bolwbyiana. empleada para dar una explicación de Jos patrones de cuidado y 

cr-ianza de los niños indígenas. Tcoria que se convenirá en una gran preferencia de los 

n1Cdicos cpiden1iólogos. 

Tal programa es analizado en su estructura. crecimiento. soporte técnico. económico y 

atención por l\.1anha Fcrnftndez Valdés (1986) quien describe y sintetiza los logros 

alcanzados por el programa de salud que el Instituto Nacional Indigenista (lNI) puso en 
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operación desde los inicios de Jos años cincuenta y que ·se sustentan en gran medida en las 

ideas expuestas anteriormente del Dr. Aguirre Beltrán. DichO escrito sintetiza los 28 años 

de trabajo ( 1951-1979) de tal programa. 

De Jo dicho por Fernández me ·intefesa resalia~_·:la creación: cÍe~ las; Unidades _Médico

Regionales (UMR) que prevalecen en las z~na~· ·i~d·ÍS,enas y .el·~~ ·~·h·~~Ú
0

~S~~~,-~a~. Í~e la que 

nos dio albergue para realizar nuestro estudi~.··Tatei: u·~¡d~d~~~ .. t~~i·~~ro~·-~6r __ poncr 

atención en la planificación familiar._ en la nutrición y en la;~ur~~i~~ -~.~révención de los 

riesgos de las enfermedades gastrointestinales y respiratoñas~ las causales primordiales de 

la morbi-mortalidad de los años tempranos de la vida. Habiendo dejado el estudio de las 

costumbres. las creencias y rituales que los antropólogos señalarán como aspectos 

indispensables en su tratamiento para poder entender el por qué dichos programas 

focaliza.dos han dejado de tener c1 sentido que originalmente tenían y han contado con una 

eficacia muy limitada y muy cuestionable. 

Los estudios epidemiológicos surgidos desde la medicina comunitaria. de Salud PUblica 

han cubierto buena parte de la investigación desde los años cincuenta hasta la década de los 

noventa del siglo pasado. Pérez-Gil Romo e \'zunza Ogazón (1990) resumen que los 

tópicos privilegiados desde la mitad de este siglo hasta los años ochenta fueron la 

dctenninación de los estados nutricionalcs de los pequeños (de O a 4 años). las tasas de 

morbilidad y monalidad infantil. la salud n1atcrno-infantil. las condiciones del hábitat 

(características del hogar en cuanto a salud e higiene). la composición de las dietas. la 

duración de la Jactancia. la ablactación y el destete. Todos estos objetivos estaban en linea 

con las recomendaciones de la OMS así como con la UNICEF como medidas para resolver 

los problemas de n1arginación que. en última instancia se convertían en indices de 

desarrollo del país. 

Se podría resumir la investigación en los términos que Jos refiere el Dr. Yzunza { 1983) en 

una monografia que da cuenta del estado del arte para los años oche~ta. Se destaca como 

una preocupación el uso del biberón como sustituto del seno ínátemo y las posibles 

consecuencias de salud y nutrición. así como las condiciones económicas y de higiene que 

se asocian a su uso. Por ello se enfatizan la importancia de la Jactancia al ·seno materno (con 

todo y los problemas nutricionales que ha se habían descrito desde antes: baja calidad de la 

leche después del primer semestre de vida del niño. una introducción mínima de alimentos 
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sólidos y nutritivos después de tal periodo.· enfermedades que diesmaban Ja salud y que 

aunadas a la desnutrición deficiente: posterior al primer semestre •. vólvian · vulnCrable al 

niño. etc.). Ello era producto de una cantidad considerable de factores que el Dr.' Yzunza 

resume en su articulo' final de dicha monografia. y que me permito citar: 

« •.. J...as condiciones biopsicosociales del nil1o están dc:tern1i11C1das por el n1edio" ecolój:ico en 

que se desarrollan. F:s decir. que estas condiciones están dadas por. /~. ~itua;;~ón 
.\·ocioeconón1ica. por el nivel de iliforn1ación, por el acceso a servicios de sc:ilud. por· la 

interacción del 11i11o con la n1adre. con la familia y con la con111nidad e11 general, por las 

c:ondicionc:s higié11ico-an1bie11tales que prevalecen. etc. Por ello resulta indispensable. que 

en el caso particular de la alir11e11tació11 y de la 1111Írición del nitio, sea anali::ada estCl 

multiplicidad de a~7"ectos con el fin de proponer acciones integrales y no fraccionados a 

los prohlt:111as derivados de e.\·tos. » (p. 208) 

1) En primer Jugar, se dice que la desnutrición es la mayor causal de monalidad infantil 

(de O a S años) en el mundo. Este hecho se ve magnificado en el Tercer Mundo y más 

aún en las áreas rurales. Pero no sólo es la monalidad el asunto. pues el marasmo 

nutricional y las deficiencias también producen sus estragos en los pequeños mayores 

de un año. En gran medida esta desnutrición de Jos bebés está asociada a Ja desnutrición 

111aterna1. Sus hijos son de bajo peso y la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 

es muy alta. Por ello se requiere un programa de alimentación suplementaria que baje 

las tasas de monalidad infantil en el país (que en los años 70 era de 37%) 

2) En México se tienen graves problemas con respecto al sarampión9 a la parasitosis que 

minan la salud de los pequeños hasta provocar la muene. 

3) a~pectos hiopsicosociales de la leche n1ater11a.- Se ha avanzado en el estudio de Ja 

leche materna y se tienen resultados de sus características bioquímicas. inmunológicas, 

nutricionales. endocrinológicas y psi"cofisiológicas que han evidenciado sus 

características únicas. No se. puede considerar como un elemento; aislado ·,_d~J ser 

humano en el contexto ecológico. 

« ... La leche humana y Ja lactancia materna han de considerarse como un "ecoSistema" 

que opera como un binomio entre .la madre y su hijo, con una gran interacc~ón de 

factores metabólicos, hormonales y emocionales relacionados con Ja nutrición 
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especifica del lactante. con la quimio-profilaxis natural. con el espaciamiento 

endocrinológico del recién nacido y con Ja relación en;iocional madre-hijo. » (p. 215) 

Bajo esa perspectiva.. sé describen una cantidad impresionante de -·ventajas: No hay 

posibilidad de contaminación además de que en contraste con el uso' del biberón. no 

requier~ mayores gastos en Ja higiene y en su concentración. Sus ventajas 

inmunológicas son palpables y fortalecen contra las principales causas de morbilidad y 

mortalidad infantil. Su digestibilidad es casi irremplazable. Por supuesto que también 

contribuye al espaciamiento intcrgenético y al control demográfico y protección de la 

salud materno-infantil. Su costo es mínimo tanto a nivel nacional como familiar. Sus 

ventajas prácticas son enormes: no requiere calentarse ni refrigerarse .. se 'lleva' siempre 

disponible a temperatura importante para su ingestión. no requiere prepararse. V dice el 

Dr. Yzunza: «Finalmente señalaremos una de las vemajas müs importantes que de 

alguna manera se encuentra influyendo a todas las demüs. Esta ventaja se refiere a la 

interacción c1nocional que se establece entre la 1nadrc y su hijo al entrar en 

con1~1cto fisico en el n10111ento del ~una1nanta111iento. . .. » (p. 218). Por lo demás 

resulta interesante lo que a continuación escribe el autor en cuestión en relación con el 

contacto piel a piel o estrecho entre madre y bebé pues apela a la investigación animal 

para señalar la importancia que 1icnc aquCI y la estin1ulación manual para el desarrollo 

neuronal del cuerpo calloso así como su importancia en la relación materno-infantil. 

Además que la percepción del latido cardiaco « ... estimula y reconforta al recién nacido 

al ser puesto su pecho después del nacimiento .. encontrándose inclusive una tendencia 

natural de las madres de tomar al bebé sobre el lado izquierdo. Así también los 

movimientos del feto flotando en cJ li9uido amniótico pueden reproducirse después del 

nacimiento al mecer a Jos niños. Así pues, ºet hecho de cargar ni niño sobre la esp:tlda 

de h1 111adre en las diferentes nutnents culturahnente de1er1ninadas. lle11:1 

irn11ortantc111cnte estas dos necesidades. haciendo que Ja transición entre la c1:1p:1 

intr:1 y extra geslional .. tenga 1111:1 continuid:ul IJSicofisiolúgica nuis cs1i11111lan1c 

(continúa)... Es i1nportanle se1ialar que el recién nacido es sensoriahncnle 

conscien1e. por Jo que percibe los estí11111los presentes en el :unbiente dur:tnle el 

JJ:trto. a tr;n·és de un 1necanismo e1nocional y fisiológico dm.to c1ue ai1n no J>osee 

una estructura racional cognoscitiva 1>ara 11rocesar y co1nunicar infor1nación. Es 
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decir. que de la Corn1a en que el recién nacido es 111ani1ndado duranle el parto y 

después de ésre. dependerá el grado que el inCanle scr:í lra11n1:ílicamenlc arectado 

por esla experiencia. Est:í plena111entc demostrada la relación y significado enlre el 

conlaclo fisico con la formación en1ocional del recién nacido y el desarrollo de la 

personalidad en la edad adulla. 

>>llunt y colaboradores señalan que el nivel de energía fisioh'tgica de una persona 

responde n los estbnulos. los cuales quedan i1npresos en el cuerpo y que " ••• la 

111en1oria de experiencias previas se almacenan en los tejidos corporales ...... 

especificamente en el tejido conectivo~ 

»El carhio y el contacto fisico resultan ser por lo 1a1110. dos elementos importantes 

para la vida del recién nacido; hecho que quedó 1J1enamcntc demostrado en los 

orfanatorios europeos durante la 11 Guerrn l\1undial. dond~ los niños rnurieron por 

"dcprivación tactil" siendo que todos sus requerimienlos nutricionales habían sido 

llcrrndos plcnan1ente ••• (pp. 218- 220). 

Uno no deja de sorprenderse de Ja manera en cómo el psicólogo se ve implícitamente 

invitado a entrar a escena en la medida que la crianza infantil. incluido el amamantamiento 

y Ja lactancia. son asuntos que de ningún modo son exclusivamente orgánicos. Los estudios 

reseñados precisamente recurren a los procesos psicológicos como una herramienta de 

alerta y persuasión para •volver' al amamantamiento pero también para considerarlos como 

parte de la salud de Jos niños. Ciertamente estos estudios hacen ·rererencia a Jos procesos 

afectivos. cognoscitivos y sociales en gran medida apoyados. por estudios de corte 

psicoanalítico de Ja primera mitad del siglo XX y no es que se deplore su trascendencia sino 

que no se actualiza el conocimiento psicológico al que recurren. 

De cualquier modo~ el amamantamiento es un proceso con tántas·-ari.St8.s···q~C -~l·p~icólogo· 
también encuentra cabida en esta temática y puede contñbuir piec_isainente ~ ·i~:/cfU~ Urgían 

los Drs. Pércz-Gil e Ysunza (1990): a Ja construcción ·dc---~na·_~'..-t~~-ria'··~·,;~~.:.~cÍ~-~d-C-> 10 

sociocultural tenga cabida y podamos tener una perspectiv~---~~-é-~,:·~-~~d~·t¡i:·~-:~~l/~~o~~Sia -· 
111édica (aunque no sólo ella) del Dr. Gonzálo Aguirre,. B~í~~.:i':.to~~-~--~~·r¡'ari-;~-~te' _en 

consideración la vida de los pueblos indígenas. 

A partir de esta década empezó a preocupar el uso del biberón así como la promoción del 

alojamiento conjunto en los hospitales que propiciara el acercamiento ·entre madre y·recién 
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nacido(a). V aunque h~y interesantes implicaciones y justificaciones psico~ógicas para .tal 

aliento. también tales 'políticas' respondía a las condiciones de crisis económica as( como a 

las políticas sociales de disminución de los gastos en materia de subsidio a la salud. 

No obstante .. cuarenta años de presencia de la medicina modern~ en las comunidades y de 

su atención concentrada en la salud materno infantil dió sus resultados pero también, por Jo 

dicho en el párrafo anterior. empezó por focalizar Ja intervención según las regiones de 

mayor resago. para ello era imponantc contar con datos censales más confiables para 

detectarlas asi como aumentar el conocimiento de las prácticas de atención a la salud de 

parte de las madres y comunidades para poder incorporar su saber y sus instrumentos y 

diversificar su atención añadiendo a Ja medicina moderna sus propios recursos. 

Antes de analizar las políticas que se implementaron en la década de los noventa del siglo 

pasado .. voy a proporcionar lo ocurrido en el Estado de México, particularmente en los 

Mazahuas. como ejemplo de la atención focalizada que se derivó a panir de que -en el 

l\.1unicipio de San Felipe del Progreso se detectó Ja mayor monalidad infantil en el __ pais. en. 

el censo de 1970. Más particularmente. daré cuenta de los informes que proporcionan los 

médicos pasantes en la Clinica de Santa Ana Nichi Ejido, penencciente .ª Ja .J:u~isdicción de 

lxtlahuaca y que se instaló desde 1986. 

La salud materno-infantil era y es un foco de atención que deriva en una serie de prog~mas 

como Planificación Familiar. Alimentación y Desnutrición lnf"antil. Vacunacióri Y .. Co!1trol de 

las Enfermedades Infecciosas más comunes en la región (concentradas en enfermedades _del 

aparato rcspira1orio y grastrointcstinales) (Ardila. 1993). Tal atención tien~ que ver _con que 

dichos programas son permanentes vía Jos Técnicos en Salud CC?'munitaria Y los Médicos 

Pasantes que se encuentran cumpliendo con su Servicio Social en las Clínicas de Salud. de las 

distintas comunidades. Para darnos una idea de la magnitud del interés méd~co. vale tomar el 

caso de la atención prestada a la comunidad vía consultas. que p~r.~jen:ipt_O. en E~i_lio Pones 

Gil realizó el Pasanlc en Medicina durante su estancia de un año:,2312. eso sin contar las 

f:fiforcntcs labores de Sanidad Comunitaña y mediación a.través.de: su p~rsona de servicios 

comunitarios. tales como drenaje y fosas sépticas. 

En los reportes de investigación de los Médicos en Servicio So~iat (~dila., 1_993; Meléndez.. 

1993) señalan que Ja morbilidad predominante en la región son enfermedades 

gastrointestinales y de las vías respiratorias que atacan significativamente a la población 
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infantil. Esto es. lo que en los años setenta contribuía a la alta tasa de mortalidad infantil 

(Camposortega y Mejía. 1987). en los años noventa· seguían siendo las causales de 

desnutrición de primer y segundo grado que alcanzaba a la mitad de la población infantil 

menor de 4 años que era producto también de la abtactación tardía y de la prolongación del 

amamantamiento hasta por dos años. A esto se Je aúnan las condiciones climáticas extremas: 

heladas y frí~s intensos de octubre a febrero. precipitación pluvial de abril a septiembre y el 

resto del año. vientos de hasta 20 Kms/hr. y Ja falta de higiene (la escasez de agua potable y Ja 

contaminación de las aguas hace que la escabiásis sea común en la población). 

A nivel regional y se.bYÚn Camposortega y Miranda ( 1992) Ja mortalidad es diferencial: 60 por 

mil en el caso de Temascalcingo y 112 por mil en San Felipe del Progreso. Esto según el 

Censo de 1990 pero según su encuesta, es de 65 por mi 1 aunque la probabilidad de muerte en 

los primeros cinco años es de 97 por mil. Con todo y ello dicho municipio para I 990. ocupa 

el sexto lugar de los de mayor marginación en el Estado de México. No obstante. según tos 

informes de Mcléndcz (1993) y Sánchez Navarro (1994) para la región comprendida por la 

Clínica de Santa Ana Nichi Ejido. la mortalidad infantil había descendido considerablemente 

(10%). La médico del momento presenta la evolución de la mortalidad infantil en los 

últimos cinco años. Describe que ha venido decreciendo. pues si en 1989 hubo diez 

tnucrtes de niños de O a 4 años. para el tiempo en que ella estuvo no ocurrió ninguna. En 

1990 hubo s. y en Jos dos siguientes, uno por año. 

En 1992-93. Jos menores de S años eran 298 (el 13% del total). De éstos, casi el 60% 

presentaba un crecimiento y nutrición en la línea aceptable. pero el resto presentaba 

desnutrición y de ellos. 8 niños/as presentan desnutrición de tercer grado (13%). En 1993. 

disminuye la población con desnutrición ya que· sólo abarca el 20% del, total. que se 

distribuye así: : leve. el 13%. medi~ el 4% y el 3%~ severU: (que se trad~ce en 9 niños). La 

Doctora Navarro ( 1994) no reporta muene alguna. 

Estos resultados. pueden entenderse dada. la aplicación universal de la vacunació,n,' d~ la 

vigilancia materno-infantil así como de lo~ progran1as recier:11es de rehidratación or~I. No 

obstante. el hecho de que Ja desnutrición "persista aumenta la vulnerabilidad a las 

enfermedades que podrían resultar en el agravamiento de la desnutrición y en la rnuene. 

Este cuadro clínico es el que parece responder a Ja lógica de incremento de la desnutrición. 

Si atendemos también a Ja historia reproductiva de las mujeres de estas comunidades. 
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podemos estar de acuerdo con Ja Dra. Melénde~ (1993) en qll:e::« ... el ,alto número de 

gestaciones de Ja madre y lo deficientementc alimentada durante las gCstaé:iones,- además de 

los bajos ingresos económicos" son las principales· caUSales de la desnutrición. 

Tales resultados evidenciaban que una _atención : rOcalizada , e.'·, intensiVa ~,-podría : hacer 

descender la mortalidad y morbilidad infantil., '~~-r:tt~~ ~··q~~< ~r~c~~~:~~~n-~~~-~~~~~:·p~rte .de las 

políticas estatales para la década. '.:'" " 

Presento un resumen del trabajo Dr. Sepúlv_e~~ y -bo1ab~r~do·~e~··(1993)'·q¿e se elaboró por 

Ja Secretaria de Salud y por el Instituto NacionaÍ I~dige~ista"_ 'basado ~n· el Censo de I 990. 

Según dicho censo. en México. Ja población _indíge_na_ contaba. corl 6,. 44 t. 972 personas 

(incluidos Jos menores de cinco años). es decir. 7.9% de Ja.población naciorial. población 

que desde los años setenta viene creciendo a una tasa anual de 2.7%. Una población 

sociodcmognificamente muy dinámica pero concentrada principalmente en el Sureste 

(91.3%) que abarca principalmente el Área Mesoamericana. Este hecho. ade1nás de la 

modificación al Articulo Cuarto de la Constitución que reconoce la composición 

multicultural del país ponen en el centro de la atención a los pueblos indígenas tanto por su 

crcciJnicnto demográfico como por sus condiciones de vida. 

Según Scpúlvcda y equipo (t 993). de las 68 lenguas con sus variantes dialectales. 

sobresalen 6 por Ja cantidad de hablantes y las áreas en donde se concentran. Lo que no 

quiere decir que sean las únicas. 

En la tabla que se presenta a continuación. se muestra la distribución por porcentajes. 

cantidad y ubicación de las principales etnias del país 

LENGUA 
NAllUATL 

l\.tAYA 
l\.11XTECO 
ZAPOTECO 
OT0~11 

TZELTAL 

LAS PIUNCIPALES ETNIAS DE J\IEXICO. SEGÚN SU POULACION 

PORCENTAJE POBLACJON ENTIDAD 
22.7 1"457'161 Puebla. Vcmcnu_ Hidalgo. San. Luis Po1osi ,. 

IJ . .J 860'897 
7.2 .i63'718 
7.0 .;49•713 
5 . .J J46'651 

5.0 321"339 
60.7'Yu 3'899'479 

Guerrero 
YUCA TAN 
OAXACA Y GUERRERO 
OA.XACA 
Hidalgo. Eslado de ~1C.,1co. Qucrétaro. Vcr;:1cnu y 
Dis1rilo Federal. 
CHIAPAS 

T;:1bla 1.- L;1 prescrue 1;:1bla se lu.r.o ;:1 pan1r de los datos proporc1onados por el Ir.abajo de Sepuhcda )o Cols 

( f'J'J'l) que a su vez se b:1sa en el Censo de 1990. 
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Los hechos anteriores primeramente nos permiten afirmar que con todo y que las 

poblaciones indígenas del pais tienen una alta tasa de natalidad y mOrtalidad. su 

crecimiento demográfico es innegable. Lo que podria significar que si bien Ja mortalidad 

infantil es un hecho lo es también que no todos mueren y que Ja morbim6rta1id8.d eri las 

poblaciones indígenas es un proceso que merece atención más detallada. 

Ciertamente como el informe en el que nos estamos basando señala que las pOblaciOnes 

indígenas tienen una estructura demográfica concentrada en edades prácticamente jóvenes 

(85.6% menores de 50 años; con 40.1 % menores de catorce años). Casi todos (el 96.5% del 

70% de los indígenas viven en poblaciones rurales calificadas con una 'elevada 

marginación' (p. 22). Con "una agricultura temporalera de nutosubsistencia" (p. 24). Su 

alCabetización es baja~ como los servicios escasos y las condiciones higiénicas insalubres. 

La morbilidad la ocupan las enfermedades infecciosas (80%): respiratorias agudas (59.8%) 

y las infecciones intestinales (3 I .8%). La mortalidad es 10% más a la media nacional (5.2) 

y en el caso particular del Estado de México es de 8.0 (p. 34). 

«En general las tasas de mortalidad son mayores según aumenta la proporción de poblaCión 

indígena. En cuanto a la estructura etaria de la mortalidad indígena~ ocurre que el grupo de 

los menores de cinco años tiene un peso relativo superior al nacional 26% frente a 20%. Sin 

crnbargo. su desglo~~ enlrc menores de un ario y de 1 a 4 años muestra diferencias 

imponantcs; las dcf"unciones infantiles están aparentemente menos representadas (14% 

frente a 15.5%). en tanto que en.el grupo de preescolares la proporción es mucho mayor en 

la población indígena ( 12.8º/o frente a 4.8% a nivel nacional). Tal porcentaje es incluso 

superior (14.1%) en Jos municipios con densidad indígena del 70% y más. La menor 

representación de las muertes infantiles se debe posiblemente a un subregistro imponante .. 

en tanto que las cifras de monalidad en preescolares tienen cienamcnte una mayor 

confiabilidad. Es decir .. el perfil es clásico de la pobreza. 

Este informe produce in1ponantes resultados~ había que atender a las poblaciones· indígenas 

donde se concentran en su número. es decir. Oaxaca. Chiapas. Guerrero y otras de las 

regiones más pobres. 

Este informe recomiendan atender a las normas y valores ideológicos y económicos.para 

cnlender su forma de reproducción. hacerlos responsables. panicipar con ellos en las tomaS 

de decisiones en cuanto n planificación familiar~ pero también atender al papel . de los 
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maridos y del sistema patrilineaJ para incorporarlos en los programas. Así como incorporar 

a los programas una presencia clara de la « ... concepción indígena sobre el proceso salud-
. '' . 

enfermedad. el cual es visto como parte de un todo armónico conformado por complejos 

sistemas simbólicos construidos en torno al cosmos. a Ja tierra y al cuerpo mismo ... » 

(Camposortega y Miranda. op. Cit.. p. 125). Por su parte,. el mencionado inf'orme. inscrito 

en el.abandono del Estado de Bienestar. afirma la necesidad de: « ... la autoatención de la 

salud, tomando en consideración los elementos propios de la región o la localidad. como el 

idioma. las costumbres y creencias y las f"ormas de organización social. Estas actividades 

deben realizarse en coordinación con los propios indígenas. contemplando el uso de Jos 

diversos medios de comunicación en el idioma de la población objetivo.» (p. 51 ). 

Como una muestra de poner atención a la cultura. refiero brevemente el estudio realizado 

por Peña Ruiz ( 1994) al indagar sobre Ja primera causa de mortalidad infantil en las 

comunidades de Mayorazgo. Municipio de San Felipe del Progreso. Estado de México; la 

autora proporciona importantes aportes en torno a los riesgos en Ja salud de los pequeñitos 

así como en Ja atención primaria por parte de las madres que recurren a limpias. ensalmos 

y brebajes; pero si se agravan. recurren a curanderos y médicos. Dentro de los riesgos. 

colista una cantidad impresionante de ~agentes patógenos· que se asocian a las muertes 

diagnosticadas por los médicos como gastrointestinales y broncorrespiratorias: el dejan1011. 

111ee11yeje .. que son •aires· emanados de la tierra y el agua. r~spectivamcnte y que se ligan a 

los dioses o •dueños· de Jos elementos que pueden provocar enfermedades y llevar a la 

muerte. Igualmente Ja autora hace mención del ~ojo". el susto. el coraje •. _1a· brujería. 

Enfermedades que están íntimamente vinculadas a sus concepciones. que corrClat,iv~rriC!lte 

implican ciertas prácticas de atención primaria a nivel del hogar corrlo.13..s li~~-iil~ Y ·el uso 

de brebajes. 

Puesto que la autora esta especialmente interesada en dar cuenta de~la:·P_ri~,~~:.'~u~a,·de 
muerte de los pequeños de cero a un año de edad; el •Aire,de.Tie~·-~:~~-'1'a·~~niCfmedad 
preva lente que ataca a I 5 pequeños de los cuales. mueren 9. ~cr~:·. t~·~,~!·~-~-'~;·;~~,~-~~~~~ el . 

coraje. el aire malo o brujería. el susto. el aire de ntucno y la pulmonía' C¡üe-.Cn:_éOnjunto 

producen mayores muertes que los que se alivian con Jos tratamientoS .. i.J~_ri:ait" ·¡~:"~t~nc~ón 
lo que señala la autora respecto a la manera en cómo las madres refieren _el Origen ·de 

dichos padecimientos. Jos niños es111viero11 en co11tacto con la tierra: sentarlos ·en. jugar 
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con, acostarse o acostarlo o porque la madre se cayó y el niño tocó la tierra. En los casos 

estudiados, algunas madres apuntan haber llevado a sus hijos a cortar leña. Ade.más, como 

medidas preventivas, las madres optan por cargar al niño y taparlo. 

Por último, Peña Ruiz rncniciona, entre otras muchas coSas, cómo algunas familias que 

tuvieron varias muertes de pequeños derivaban del alcoholismo de lo~ ~adres 'var"~nes y de 

la violencia que provocaba en las f"arnilias, que hacia que se complicaran las· enf"ermedades 

y sobrcvivinicra la muerte de Jos niños. 

Este estudio prcccisamentc nos pone en camino de proponer que para poder atender a las 

recomendaciones de Carnposonega y Miranda (1992) así como a las de la Secretaría de 

Salud y el Instituto Nacional Indigenista (Sepúlveda y cols. 1993). se requiere un 

paradign1a sustentado en la cultura de Jos pueblos indígenas y que a nuestro juicio la 

Psicología Cultural nos puede auxiliar en esta tarea para observar y describir las prácticas 

de crianza y la manera en cómo ocurre el desarrollo de Jos pequeños. Estamos seguros que 

incluir a las comunidades en los procesos de cambio no basta con que se busque su 

participación o se promueva, es preciso que la gente vea en ella beneficios. Para que los 

programas de salud y educativos tengan eficacia se requiere el análisis en profundidad de 

los casos involucrando las dimensiones culturales significativas de los comportamientos de 

Jos actores. 

En nuestro hun1ilde entender. una teoría sociocultural en psicología (que es nuestra 

disciplina de referencia) nos proporciona herramientas tcórÍco-metodológicas para .. 

primero .. comprender las prácticas socioculturales en su contexto y, luego. si esa es la 

pretensión de la comunidad o cultura bajo estudio, intervenir o apoyar a la gente en sus 

acciones a emprender en la dirección que ella misn1a delinca (RogoO: 1990). 

Es Cste el objetivo del siguiente capitulo y al que dedicaremos una especial atención. 

TE."!0 ('n¡,¡ 
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CAPITUL02· 

MARCO DE REFERENCIA: 

LA l'SICOLOGIA CULTURAL.Y· LAS PRACTICAS DE CRIANZA 

El presente trabajo se circunscribe ál · ¡)roc:eso · de socialización-· tCmprana·' ·,ir) . el ámbito 

familiar Mazahua~ un grupo indígena de Méxicó. 

Asumo el punto de vista de Lave & Wengcr (1991) sobre el aprendi=aje sil~1ado: la 

par1icipació11 periférica /egitin1a. A pesar de que los autores citados no .~Se ccriir~~ ~n··. Ja 

vida Camiliar como tal. sino en el aprendizaje de ciertos oficios. establecen Ja posibilidad ~e 

su abordaje cuando afirman que "P11di111os igua/111e11te haber vue/~o ·a los estú'dios de 

.w.1ci<1/i=ac:ió11: Jo ... · 11iiíos son. después de todo, ese11cia/me11te participantes periférico ... · 

/egiti111os del 1111111do .\·oc:ic1/ de los cu/11/tosº (p. 32). Precisamente es Rogotr ( 1990). y 

Rogo!Ty colaboradores (1991. 1993) quienes se han dedicado a recoger esta propuesta y' 

avanzar en el estudio del ser uprendiz al abordarlo en el ámbito familiar. 

l\1as curiosan1ente. RogotT ( 1990) en su libro sobre "aprendices del pensamiento". una 

sistcn1atiz.ación teóricamente bien argumentada. soslaya el ámbito f'amiliar aunque 

paradójicamente la mayor pane de su tratamiento de la participación guiada y sus propias 

investigaciones con10 tambiCn en las que se apoya. deriven en buena medida de estudios en 

el án1bito familiar_ Sin embargo. en 1991 (RogofT y colaboradores) y particularmente en 

1993 (RogolT. Mistry. GOn_cü y Mosier) hay ya un tratamiento seminal sobre el ámbito 

familiar. Veremos n1ils adelante el tratamiento explicito en algunos autores_ 

En l\.1éxico. Ja socialización temprana en los pueblos indígenas ha sido un terreno 

privilegiado de antropólogos y médicos y ocasionalmente de psicólogos extranjeros. En el 

caso de los Ma7..ahuas. los estudios son escasos. Merecen mención especial los trabajos de 

Paradise ( 1987; 1992. 1994) y 1-laan ( 1999). Me apoyaré en éstos y en el marco general de 

Jos autores arriba citados para planicar la perspectiva que sostengo aquí. 

¿Qué aporta dicha perspectiva sobre el desarrollo temprano? ¿Cómo· n1e ·Puede ayudar a 

comprender el trabajo de investigación y mis datos sobre Ja vida familiar y los procescis de 

socialización temprana en las familias Mazahuas observadas en las 'Comunidades• de Santa 

Ana Nichi Ejido. Loma Linda y Guadalupe Cote. en el Municipio de San Felipe del 

Progreso. Estado de México? 
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Un primer desafio que se ~e presenta es si pued~ integrar Jos tópicos como alimentación, 

salud-enfermedad y cuidado .dentro de ·:_ésta ·Perspectiva. - Me refiero ·a lo que hemos 

plan¡eado en los· capft~Íos · ~ntCriores. Un· SeS,u~do desafio· cS ~¡ esta_'. perspectiva que en . . . . 

principio se dice· am.pJia, para inclÚir Ja".'relación ·del .niñÓ con el mundo social, podría 

permitirme e~~e~d~r ;,~·.s~I~. Ja~ p~riic::~tari~ild~~·:dé· !~·_.Cultura.Mazahua sino también las 

diferenc"ias e~co~lradas en._la"s ra:mi~~as i~vesli8,itdas. 

PARTICIPACIÓN PERIFÉRICA LEGITIMA 

La participación periférica legitima implica una perspectiva amplia sobre los procesos de 

aprendizaje que no se circunscriben a las técnicas y estrategias pedagógicas escolares sino 

que implica Ja participación en prácticas sociales. El aprendizaje es inherente a Ja 

participación en prácticas sociales. El ser aprendiz inevitablemente significa participar en 

comunidades de práctica y volverse un participante pleno. 

Las prácticas sociales son múltiples y heterogéneas y podrían corresponder a las diferentes 

instituciones que constituyen a una sociedad. Aunque podría haber una diferenciación de 

las prácticas sociales acordes a cada institución. según Dreier ( 1999). existirían relaciones 

no necesariamente armónicas entre ellas y ciertas continuidades y discontinuidades. Pero en 

conjunto constituyen un todo nada homogCneo y que configura una sociedad panicular. 

Una sociedad panicular se configura por esa relación entre instituciones más o menos 

formalizadas; las instituciones existen como "propiedades estructurales y estructurantes" de 

las practicas sociales. y éstas a su vez son producidas por y producen a los individuos que 

las mantienen. recrean y cambian (Giddens, J 984). Es en una constitución mutua. co

constitución (Valsiner. J 988b) en donde tienen cabida los procesos de socialización. 

Una estructura de práctica social (Dreier. J 999) es un "ambiente socialmente estructurado" 

(Valsiner, 1998a). ¿El ámbita··ramiliar se compona como una estn1ctura? ¿Qué tipo de 

estructura seria? ¿Qué relaciones guarda con las otras estructuras? Pensar a una sociedad 

como un conjunto de estructuras de práctica social. con Ja particularidades señaladas arriba 

de "propiedades estructurantes". ¿se capta la dina.mica de esas relaciones. la dinámica 

fan1iliar misma? 

Un punto derivado de lo anterior y que hoy se encuentra en debate acalorado es el proble1na 

de la reproducción y el cambio social (para el caso de las ciencias sociales. véase Elias. 
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1989 .. Giddens. 1984 Bourdieu. 1999); en el caso particular de los indígenas en México. el 

debate alcanza din1cnsiones políticas y de conflicto social. puesto-que en el centro de él estil 

no sólo la dirección del cambio sino también el rescate de la vida indígena> ¿De qué modo 

poden1os entender este asunto desde la perspectiva de la Psicología Cultural? ¿Puede hacer 

algún apone? 

Por su pane. Lave & \\'coger así como RogofT y sus colaboradores refieren que Ja 

participación periférica legítima o las actividades socioculturales implican la participación 

en "'comunidades de prilctica". Sin embargo. las primeras reconocen en la noción de 

comunidad. un carácter intuitivo que requeriría mayor precisión. aunque en otros momentos 

de su trabajo. hagan algunas consideraciones. acerca de que comunidad no es una entidad. 

ni implica ca-presencia. ni se trata de un grupo bien definido e identificable o con limites 

socialmente visiblés; más bien implica participación en un sistema de actividad que los 

participantes entienden lo que estñn haciendo. se entienden y entienden lo que significa en 

sus vidas y para su comunidad (p. 98). 

La cita anterior más o menos textual. por lo menos. aunque sea negativamente nos permite 

afirn1ar que "con1unidad de práctica" no es un asunto espacial (de localización). o al menos 

no es eso lo prioritario~ como tampoco lo es un conglomerado de gente aunque una y otro 

sean aspectos necesarios o indispensables. Positivamente. es ••un sisten1a de actividad .. 

(como sistema., suponemos que hay una organización. que las actividades están organi7..adas 

y que los participantes sostienen esa organización al realizar tales actividades. y ello. 

llevaría a pensar que Ja vida familiar está organizada de algún modo). pero también al 

referir que Jos participantes se entienden entre ellos. lo que hacen y lo que significa para sus 

vidas y su con1unidad; nos lleva a pensar que las actividades tienen un sentido para los 

panicipantes que les permite construir un sentido de pcncncncia y mcrnbrcsia. 

I\.1ás adelante .. Lave y Wcnger agregan el carñctcr relacional de una comunidad de práctica. 

pues se trata de relaciones entre personas. actividad y mundo. Asi con10 Ja relación con 

otras cornunidadcs de práctica tangenciales y sobrclapantes. Es en esa dimensión temporal 

del sistc1na de actividad que reconocen su curác1cr histórico-procesual. sus potenciales 

reproductivos y de can1bio; que al 1nis1110 tie1npo dificultan su propia definición. En este 

nlismo sentido. Ja legitimidad de la participación cotnprende el participar en la práctica 

desde una posición periférica hasta Ja participación plena. 
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Por último, y tratando de ser breves, las autoras abordan . el , problema del acceso al 

conocimiento del sistema de actividad; si el participante pu~de tener acceso al despliegue 

de todo el sistema o si le está vedado algún conocimiento (instrumentos. usos y saberes; 

relaciones. cte.). 

Esta postura guarda una estrecha relación con otras disciplinas sobre la prácti_ca ~·ocial. 

Desde Ja óptica de Lave y Wcnger. Ja participación en Ja vida.· farililiar podría ser 

considerada como Ja participación en una comunidad de práctica en tanto en ella pueden 

observarse las características mencionadas. 

La noción de comunidad de práctica de Lave & \\1cngcr adquiere un significado un tanto 

diferente desde la perspectiva de Rogofi~ y colaboradoras (1991). Aunque estas autoras 

consideran que el desarrollo es un proceso de ser aprendiz en el que el niño es un partícipe 

activo en las interacciones sociales. en las actividades y tareas. en los contextos 

institucionales, en el uso de las tecnologías y en las metas de las actividades; dependiendo 

de las culturas y de las actividades socioculturalmentc organi7..adas, se observará la 

participación de más o menos gente en Ja crianza. según "el sentido de comunidad y 

pertenencia" {p. 179). Aquí .. las autoras dan por descontado que la vida de familia pueda 

pensarse como comunidad. Sin embargo. en su definición de comunidad: "Por comunidad 

entenden1os grupos de gente que tienen alguna organización local común y similitudes en 

valores y prácticas" (p. 175). cabria esa posibilidad. más aún cuando las mismas autoras 

( 1993) al distinguir hogar. comunidad. región y nación y redefinir comunidad o 

"con1unidad cultural". apoyándose en lo dict-.o por Dcwey (1916. citado por ellas). para 

resaltar el canicter comunicativo que está implícito en la noción así como en la pertenencia 

de cosas en común. 

Sin embargo. cJ asunto no se resuelve deJ todo. aunque ellas señalen que para no dar lugar a 

confusiones ni sobregeneralizar sus hallazgos obtenidos de la observación de poca gente~ 

dicen que prefieren usar el tCrmino comunidad para referirse a una localidad especifica y 

"cornunidad cultural" para no hablar de cultura de una manera sobregcncralizadora o 

con1l1ndirla con ••cultura" o nación. No obstante. la elección de tas comunidades o 

localidades en un principio se sustenta en que trataban de dar cabida a "caracte.-isticas 

socioeconómicas variadas•• asumiendo que se asociarían con diferentes arreglos en la 

cl"ian7..a de niños. Asi distinguen dos comunidades de clase media (una de su país: 
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Norteamérica. otra de Turquía). un pueblo (town) Maya y una villa (village) tribal en India. 

No obstante. las características socioeconómicas en el mejor de Jos casos son eso y no 

agolan Ja noción de "comunidad cultural". Por ello es que incluyen "instituciones. 

tecnologías. metas de desarrollo". Y en Jo que se refiere a las familias. detallan algunos 

aspectos que ellas consideran relevantes. pero que no agotan el conjunto y su cohércncia 

(que en su concepción no se trata de un conglomerado de variables). tales son: ''la 

segregación en edades. el grado de escolarización. los recursos económicos. el tamaño de la 

familia. el mantenimiento de formas tradicionales y la urbanización. por nombrar unos 

cuantos aspectos ... " (p. 3). 

Así comunidad tiene más un sentido de companir un modo de comunicarse. un sistema 

social y económico. con instituciones. tecnologías. un modo de construir unidades 

domésticas. su tamaño. organización, ciclo de desarrollo. actividades, segregación de 

edades, jerarquías. escolarización. recursós. n1antenimiento de formas tradicionales. 

arreglos en la crianza, metas de desarrollo. Todo este conjunto configura una comunidad y 

está implicito que la vida familiar está, en relación de algún modo con fa vida de la 

comunidad o la comunidad má.s amplia. Sin en1bargo. todos los aspectos referidos 

encontrarán su sentido en Ja vida comunitaria si existe ese sentido de pertenencia. de 

r·ecoooccrse con10 con1panicndo un modo de vida. Esto es~ si bien existen aspectos 

organizativos es imponante relacionarlos con las prácticas que Jos miembros sostienen, 

rnanticnen. recrean y crean. No pueden entenderse esos aspectos organizativos al margen de 

las actividades que Jos sostienen. 

Por Jo demñs. cosa que RogotT ya había planteado desde 1990. un aspecto clave de Ja 

participación guiada que originará profundas diferencias tiene que ver con Ja segregación o 

participación de los niños en actividades acabadas del mundo adulto. Es decir. si Jos niños 

particip~m en las actividades de sus comunidades locales. 

El punto de vista de RogofT abría ta perspectiva del desarrollo para no concentrarse sólo en 

las i11teracciones entre individuos (panicularmente en interacciones diádicas. en las 

interacciones cara-a-cara que dominaban en la literatura psicológica. ni en la co-prescncia 

de o colaboración explicita entre participantes). así como también mantenía una perspectiva 

integral de Jos procesos culturales. interpersonales e individuales~ para poder entender los 

procesos de transformación individual. grupal y cornunitario (en 1995. Rogofl .. se refería a 
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estos aspectos. ·como trc."i planos a11aliticos pero i11scparahlcn1c11tc relacionados: 

t1propiació11 p'1rticipativa. participac:ió11 g11i'1dc.1 y ser aprcndi=). En síntesis. las autoras 

mantenían Ja idea de que ese conjunto bastante complejo que es Ja "comunidad cultural" 

cstablcccria Ja posibilidad de patrones de crianza diferentes. que "cuidadores y niños se 

involucraran en actividades conjuntas frecuentemente, con un manejo· compartido de la 

dirección de eventos y con cuidadores que apoyaran y dirigieran los esfuerzos de los 

niños". (p. 16). 

En aras de Ja brevedad y reiterando para sintetizar. Jos planteamientos de Lave & Wcngcr 

( 1991) son una pretensión para abordar la relación del individuo humano con el mundo 

social. una relación de constitución mutua que al mismo tiempo haría que Ja psicología no 

se encerrase en su parroquialismo. sino que estuviera en continuidad con una teoría de la 

prllctica social (i:e. Giddens. 1984 y Bourdieu. 1999). Extender el aprendizaje a la 

"panicipación en las prácticas sociales" también permite no considerar más a Ja escuela 

como cJ ñn1bito privilegiado de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Abren la posibilidad 

para entender que involucrase en un trabajo implica aprender; y si pensamos en lo que 

H .. ogotr ha desarrollado. podríamos decir. que la vida cotidiana en el ámbito ramiliar 

también es un "ñmbito de aprendizaje" (cosa no del todo novedosa). en el cual el niño. aún 

desde el momento de nacimiento (y quizá. desde antes) contribuye a su propio desarrollo, es 

un ser activo y crue en determinadas sociedades él mismo construye su propio currículum de 

aprendizaje. con el auxilio o colaboración (no necesariamente ce-presente) de un conocedor 

mayor que él. sea porque lo involucra en la situación de la actividad y ahí lo incita. lo 

dcsafia o lo instruye o porque establece arreglos. descompciniendo o disporiicndo. Ja 

situación para que el niiio aprenda. 

Asimismo, y con un énfasis novedoso. se considera que panicipar· en lás prácticas sociales 

no sólo pcnni1c dilucidar viejos problemas como los de membresia, identidad, subjetividad 

y trayectoria y postura personales (Drcier. 1999). Indudablemente que este modo de 

abordar los asuntos tradicional mente claves en psicología. "pone fuera de Ja cabeza de la 

persona Jos procesos psicológicos" y al mismo tiempo restituye el carácter social de Jos 

pn.iccsos psi..:ologicus 

Queda abicna Ja cuestión hecha posible por Lave & \Vcnger si la vida Camiliar puede 

considerarse como una "comunidad de práctica" en Ja medida que los niilos panicipen del 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



mundo social de Jos adultos. Y si éste, se extiende más allá del haga".' y los agentes que 

intervienen en el pr-oceso de socialización va más allá de los padr-es biolÓgicos. 

Pei-o cabe Ja posibilidad también de que Ja vida familiar sea considerada como una 

subcultura dentr-o de la cultura mayor (Fogcl, 1993; Vania Salles. 1998). puesto.que se 

reconÓzcan particularidades en las prácticas familiares que introduzcan una variabilidad 

entre familias. Y por supuesto. si existe o no una cierta coherencia entre Ja vida familiar. y 

las otras instituciones. Aquí podría apreciar Ja manera en que la vida familiar entra· en 

contradicción o no con otras estructuras de práctica social. 
', ' 

Reconocer a las familias o unidades de domésticas como subculturas abre Ja po.sibilidad 
,' ' 

para que se entienda que una .. comunidad culturalº' no estriba en la homogeneidad.·ni Cn el 

estatismo; sino más bien en el dinantismo y que una "comunidad cultúral .. organ_iza las 

diferencias y hace posibles las variaciones y las singularidades. 

' ' ' 

EL RECIEN NACIDO Y LAS POTENCIALIDADES DE DESARROLLO,·" 

Aunque reconozco que no he sido exhaustivo en Ja síntesis de Jos plarlteanlientos an-teriores 

(ni es mi pretensión), he dejado para el final, un asunto que si bie~ se h3. ~~~~-~'~-~i~iií.,a no: se 

Je ha dado el énfasis requerido y que en el caso de los estudios. del des~rr~J~'? ~emprano. 

muy pocos son Jos que lo consideran o.sencillamente Jo dan por hcé:hO: ~filsu.:itó tiene que 

ver con el concepto de participación periférica /egitil11a. Porque a~emás ~~ .. ~d~nt~~ ~~ el 

proceso de socialización temprana. 

Lave & \Vcnger {op. cit.) afirman que el concepto está compuesic,, .. de' .té~íninos 
indispensables y relacionados entre si. Así. explican que ••La fbnna q~~ tomC_lii:.i·e~ÚÍ~ida'd 
de Ja participación es una característica definitoria de las· fo.nna~ d~~ J~~e~~~Ci-~.~~';: por 

supuesto no sólo es condición crucial para el aprendizaje. sino Cs un CÍe~e'~~.~ ·~~.~t"¡~~ii~~· 
de su contenido ... " (p. 35). 

La cita a mi juicio es verdaderamente un reto, porque u.n recién: llegad? a ·u;na ~Ó~'d~i~~~/de' 
práctica no sólo requiere ser aceptado sino que principalmente se ·r~qtiie-rC s~~e~·~¡·. ·-~~s--'~pt·o .. 
para, si cuenta con Jos atributos indispensables y mínimos para parli~ip~r·ri·;(~~ui~d~/c'~n 
ellos puede ser admitido como un novicio o como un recién llegad·~ ~~·~¡~'ria~·· d~s.~re~. 
Ahora bien. quedará claro que dependiendo de la comunidad de práctica en Ja que· se inserta 

un individuo requerirá de condiciones mínimas para su entrada. 
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Los autores no hablan de legalidad (conf"orme a derecho o a leyes, en sentido jurídico), sino 

de "lcgitinlidad't1. Recuérdese que los autores han tomado como ejemplos de Ja 

panicipación periférica legítima, ciertos oficios o trabajos; por lo que podríamos afirmar 

que n.o se trata de un acto jurídico sino de "habilitar a una persona para un oficio o empleo" 

(véase nota). "Legitimar'\ es darle la calidad de hábil para desempeñar el oficio. Pero si se 

trata de un recién llegado, es él quien tiene que probar de lo que es capaz. V Jos otros. 

quienes Jo han de aceptar en Ja comunidad de prácti~ han de reconocer en él sus 

capacidades. 

Trasladando el problema a un recién nacido, "la f"orma que tome la legitimidad de Ja 

participación" no es un asunto que competa exclusivamente al recién nacido ni tampoco es 

asunto exclusivo de Jos que componen la comunidad de práctica, aunque éstos tienen todas 

las prerrogativas para aceptar o rechazar al recién nacido. El asunto está imbricado con las 

prácticas de dicha comunidad y en consecuencia "la forma que tome Ja legitimidad de la 

participación" necesariamente variará con la comunidad de práctica de que se trate. Es de 

sobra conocido el hecho de que en otros tiempos como en diferentes sociedades, un recién 

nacido podía ser aceptado o ..-echazado según los valores, costumbres y creencias ligadas a 

su constitución corporal (sexo. color, cte.). Esto implicaba que el ..-ecién nacido era 

cxarninado minuciosamente de acuerdo a lo que la comunidad esperaba de él. Pero no sólo 

era la constitución corpo..-al, también intervenían. en algunos casos. Ja recha de nacimiento 

y los augurios a ella vinculados. que podían marcar el destino del recién nacido. 

En fin. si con10 decía que hoy se da por un hecho la legitimidad en nuestras sociedades 

judea-cristianas. también es un asunto candente ent..-e los derechos a la maternidad 

voluntaria y la ideología papal y de Ja jerarquía eclesiástica. Sea como sea. lo anterior 

corrobora que la legitimidad de la práctica es un hecho social en el que entran en colisión 

(relaciones de poder) otras comunidades de práctica social. Pero tan1bién la planificación 

familiar y el control natal han contribuido a que se dé por hecho que el ..-ecién nac!do es 

lcgiti111ado y no sólo eso. sino que Jos propios padres ••creen que el ..-ecién nacido cuenta con 

capacidades y disposiciones de una persona que interviene en diálogos sostenidos con sus 

1 Según el Diccionnrio Sopcrm /eg11imidad proviene del verbo .. Legitimar. V. Tr. Probar o jus1ificnr la 
verdad de una cosa o Ja calidad de una persona o cosa confonue a. las leyes// Hacer legitimo ni hijo que no Jo 
cr.ill Habilil:tr :• una persona para un oficio o empico" 
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padres •. o cuidadores; que sus movimientos son expresiones de deseos. sentimientos y 

pensamientos que los padres a través de sus ·~o~ÓÍ"Ogos . ~omo .: d.iát"agos~ atribuyen 

significado a tales movimientos" (Ochs y SchiefTcli~. t9s'4> );:con ell~. a~eler~~ el. pr~ceso 
de incorporación del recién nacid.o a Ja vida_ Camiliar 'y-.eS~3bJ(:_~,~~-:·~~-- ~en:ab_r~~ia. ~s~o 
mismo podría explicar la enorme zozobra que sé' oñgina ··CO JaS f';¡-n'.¡¡'j¡ll~ .".cU"a~cio ·sus 

expectativas no se cumplen. 

De igual manera, el avance en la medicina y pediatría que han·h~~ho posibie'·.~i d~~~~n~o ~n 
la monalidad infantil y garantizado con gran posibilidad dC éxito -1~ "pla~ifi.~6i-Ó~-- y el 

control natal, han contribuido a que los afectos y sentimientos se i~te~Sitiq~,~-Ó-. ~~·n· -Ja 
llegada de Jos hijos (Macfarlane, 1978). Es más, la tecnología genética_; ¡·; .·~¡-~-¡l~nci~ 
obstétrica han propiciado que se anticipen la vestimenta y el género atñbuido así como la 

identidad y mcmbrcsia a través del nombre elegido y los arreglos en el hogar. 

La nlatcrnidad, como la otra parte de este tópico, sigue un lineamiento muy similar al 

descrito, pues a pesar de que exista una diferencia importante en los mecanismos de 

aprendizaje asi como en las diferentes recursos a Jos que las madres tienen acceso en uno y 

otro tipo de sociedades, la experiencia de la maternidad se convierte en única y sin.Bular y el 

aprendizaje resultante de Ja práctica entra en una relación bastante intrincada con las 

creencias, saberes y valores de Ja comunidad de pertenencia. 

Schepcr-1-Iughes (1990; 1992) nos hace ver que el ejercicio de la maternidad es igualmente 

un acontecimiento socio-personal íntimamente relacionado con la cultura y cnonnemente 

afectado por las circunstancias sociales de su realización y que necesariamente 

configurarán la implicación personal, predispondrán positiva o negativamente a la 

interacción con el recién nacido y la actividad se mostrará más o menos diestra o 

competente. En el ejercicio de la maternidad se muestra que por mucho que las madres 

(primerizas principalmente) hayan sido 'educadas' (libros. revistas, pediatras, etc.) o hayan 

contado con la experiencia de cuidar niños o reciban consejos y aliento (o se enteren de 

historias o narraciones de casos. con10 ocurre en muchas sociedades). su propia experiencia 

con10 nladres, Ja actividad en cu.-so o la práctica se conjuga con lo anterior como con el 

n1odo de llevarse a cabo para que tal experiencia se valore de un cieno modo así como 

también los valores. nonnas, etc., de ser madre y criar niños predisponga a ciertas 

actividades en torno de Ja crianza. En pocas palabras, la "normalidad" como su contra parte, 
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el éxito o falla en ·Ja actividad soci,ocultural. _son también socioculturalmente constituidos en 

los cuales Jos padres :"restringerl Ja experiencia de los niños con demora en el desarrollo y 

se ·vuelve una .cegué:ra Y ~·soi-dcr~ para- ellos J¿s signiÍicados general y extendido de las 

actividades coticÜ~nas .... " 
1

(V~r. Jea~ Lave. 1993. 1 I); pero también Scheper-Hughes (op. 

cit.) nos hará sábC~: .é¡uC::~n-,Co.:i·~idon~s de violencia social. a los niños se les rechaza o 

acepta por la "voluntad d~ vivir". Esa capacidad de reactividad a los otros. el ser agente 

comó pá.nicipe .. dc t~S prácti.cas sociales. que no siendo capaces de hacerlo. terminan por ser 

abandonados a su suerte. "Victimas sacrificiaJes cuyo destino da forma material a Ja 

lcgitimidad'º(Lave. 1993:11) 

Pero si ese es, el panorama de Ja legitimidad de Ja panicipación de las prácticas familiares 

en un recién nacido en familias norteamericanas (y otros países desarrollados). el panorama 

es muy diferente en los países del Tercer Mundo. incluido México y más particularmente 

de Jos estratos sociales urbanos marginados y la gran mayoría de las comunidades 

indígenas. Un ejemplo importante proviene precisamente de las ciudades perdidas de Brazil 

(Schcpcr-Hughes. 1990. 1992). 

En las sociedades agrarias. en donde persiste una alta tasa de natalidad y mortalidad 

infantil. en donde las unidades domésticas son unidades de producción y consumo. en las 

que persisten tradiciones ancestrales. y en donde los niños no son segregados de la mayoría 

de fas actividades adultas; los "modelos de crianza infantil" siguen otros derroteros muy 

diferentes al descrito arriba. P. 1\.1 Grccnfield y L. K. Suzuki (1998) hacen dos grandes 

distinciones contrastantes en esos "modelos••: Individualista vs. Colectivista. Asocian éste 

úhin10 a Ja vida comunitaria de muchos de los países del Tercer Mundo. R. LeVine (1990; 

R. LcVinc et al.; 1996) ha caracterizado a dicho n1odcJo como "rnodclo pediátrico"2 en 

cuanto que Jos intereses de Jos cuidadores se centran mils en Ja sobrevivencia de Jos niños. 

Se extreman Jos cuidados en la crianza puesto que la vulnerabilidad de la sobrevivcncia es 

mayor en estos niños. 

::: Par.1 LcVinc y sus coJaborndorcs ( 1996). un modelo tiene que ver con un doble significndo (adoplado de 
G'---CO.f..): .. modelos de"" rc:llidad y .. modelos parn" actu:u·. El pnmero relacion;1do con las creencias aceren de 
cómo son las cosas: el segundo. coino guí:t par.1 Ja conduct.a apropimt:I. Oajo mies supuestos. Jos .autores 
consider:m que el .. modelo pediátrico .. es un sislema folk de pensamiento cduca1ivo y pediátrico -que 
incorporn premisas sobre los de1errnimmtes de 101 sobrevivencin infünlil y el aprendi:l".ólje temprano- o un 
sistema folk de é1icn en Ja rcJnción padre·hijo". En un.a palabru. es un "urn1 contbinnción de conocimien10 y 
mor:1Jido1d en un:t fórmul;:i singularacostumbr:ida "'(;Ollocimicn10 morali:l"Jtdo .. (p. 1.i.J). Esta noción de modelo. 
pone el acenlo en la guía pr{1ctica que el conocimienio colidi:1110 ofrecen los individuos pcnenccicntes a un:1 
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Para Greenfield y Suzuki (op. cit.) resulta de capital importancia asumir que cultura y 

desarrollo infantil están íntimamente entrelazados. Para ellas. hablar de modelos culturales 

es sintetizar "sistemas idealizados de normas culturales ... Lo que no significa erradicar o 

minimizar las diferencias individuales; por el contrario. las normas organizan y establecen 

limites a las variaciones y las diferencias" (p. 1074). El ideal en el mejor de los casoS es un 

conjunto de sugerencias (creencias y hechos) de orígenes diversos (expericnc¡'a;'tradición. 

saber experto. medios masivos. etc.) que pueden constituir con1plejos y ·orgaOizarse 

jerárquicamente pero que se negocian en el plano interpersonal de la comunicación· y q·~e Ja 

persona puede o no tomar para construir su cultura personal (Lightfoot y Val~iner. -J 992). 

Pero esas sugerencias. como decía arriba refiriéndome a Jos modelos. rio necésariamente 

son coherentes y homogéneos. por el contrario. implican también lo opuesto y que la gente 

puede aceptar. rccha7 .. a.r o transformar. 

Evidentemente. el n1odelo o ideal es una "construcción" teórica resultante de la 

investigación empírica que puede servir como una 'hipótesis de trabajo' o como una síntesis 

compleja de un conjunto de prácticas. metas. valores. cte. (véase lineas abajo). Oc hecho. 

para Harkncss y Super ( 1992} se trata de "etnotcorias" paternas que no necesariamente son 

consistentes como las teorías científicas ni mantienen una coherencia interna a toda prueba. 

Es un modo de describir las maneras de pensar de los padr-cs sobre diferentes dominios dCI 

dcsar-rollo pero que muestr-an su viabilidad en la práctica ya. que lo que ellos hacen 

(organizando el medio para el desarrollo. proporcionando los medios o involucrand.o ·a los 

niños en determinadas actividades) son instancias de esas etnotcorias. Para tales áutoras el 

"nicho de desarrollo" es un sistema de panes interrelacionadas entre .medio fisico .y .social.· 

costumbres en la crianza y etnoteorias del desarrollo. Un punto imponanie . en ·el 

planteamiento de las autoras es que hay que conjuntar la observación de l~s prá~~i~s".~~".}3: 

indagación sobre la "ctnoteoria•• irnplicada. 

Como sea (y el asunto entre cr-eencias y prácticas no es nada sencillo resolVe~) .... t~:·,~;~~ra 
en que Grcenficld y Suzuki {op. cir.) usan la noción de m~delo· .es pa~a .rCic.r·i~~e:·"ll~.-~t'.i~ 
conjunto de metas, valores. prácticas. interpretaciones y comporta~ie1.1tos_'qüe_:s~:c~:~y¡"c·n~n
en una 11orn1a sobre Ja cual se evaluarían las diferencias y se decantari~n las prcferené::ias o 

cul111ra p."lrticular. Gula que 1ambién es una prcícrcncin (que prescribe y proscribe). 
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rechazos3
• 

El excurso necesario que he hecho ha sido para poder clarificar que cuando me estoy 

refiriendo a Ja manera en como un "novicio" entra a formar pane de una ••comunidad de 

práctica .. y a partir de ahí considerar la .. participación periférica legitima" obliga a tomar en 

cuenta a la comunidad de práctica desde la perspectiva histórica y el momento particular en 

la que dicha comunidad de práctica opera (está organizada. etc.) pero también lo que dicha 

comunidad de práctica espera del "recién llegado" al tiempo que también éste se incorpora. 

se implica en tal comunidad de práctica. Es dable entender que en el caso de los recién 

nacidos, Ja experiencia compartida es la resultante de la ca-construcción de la actividad, y 

en este sentido es única e irrepetible cómo Jo es la experiencia y su carácter psicológico 

(ver Vygotski, 1996, vol 4) pero al mismo tiempo re-actualiza y reproduce una práctica de 

la cual los padres son también 'portadores' y reproductores de ella. 

Para decirlo brevc1nente, es Ja comunidad de práctica la que define cuáles han de ser las 

potencialidades del recién llegado y éste ha de hacerlas manifiestas para poder ser admitido 

como un participe. Si bien es cieno que la investigación en todos los órdenes abre nuevas 

potencialidades también es cieno que no toda comunidad de práctica las realza todas. Esto 

ya lo había advertido y planteado de cierto modo M. Mead (1982) como aspectos 

temperamentales. Pero bajo Ja perspectiva que he adoptado implica reconocer en el recién 

nacido su "capacidad agentiva" (la capacidad de afectar a otros, Giddens, 1984; Pérez C .• 

G.; 1996), que supone reconocer que el momento de nacimiento implica entrar al mundo 

social (hoy sabemos que quizá desde antes. véase Brazelton, 1989) . 

.l El problema de los modelos (Grccnfield y Su7.uki. 1998). idcalicL-tdes (\.Vhiling y \Vhiting. 1975: LcVine. 
1990). etnoleorias (Ochs y Schieffelin. 1984; Harkncss y Super. l 992) o "complejo de costumbres" (Shweder 
el 011: I 998) es un asunto que prclendc sinleli7 .. ar en un conccp10 una gr.:111 variedad de pr.:icticas y creencias en 
1on10 a algún lópico. A veces se les d:1 el car.:ícler de ser guias del comportamiento de las personas. cual si se 
tr:11;:1sc de un comportamiento racional o consciente. y hastn con cieno grado de sistcmaticidad. Qui7.á. csle 
sesgo r.:1cionalis1a devenga del enonnc iutcrés y privilegio que J;:1 .actividad consciente o rcncxivn tiene lnnto 
en Piagct como en Vigotsky. No obst:1111e. l larkness y Super asi como Shwcdcr y cols.. irucnlan responder a 
la maner-J en que "opcr.:111" los modelos en la pr.ictica. pues la gcnre no racionaliza en el 1no1ncnto Jos 
comportarnicntos a realizar y por el conlrnrio. ac1iia a tono con tales modelos: se '"Uelven i1nplíci1os en la 
pr.:iclic;:1. Slmcdcr y cols.. apoyündosc en \Vhiting & Child. considcmn que el hecho de que Jos 
componarnientos se conviertan en rutinarios y fluyan su.avc1nen1c. en una palabrJ. que la pr.:ictica se haga 
habi1unl podri;:1 ser pane del propio desarrollo. cs10 cs. p.,s.,r- de ser consciente o renexivo a un proceso menos 
rcnexivo. Esle crilerio lcgi1imaria el obscnmr las pr.:íclicas ucoslmnbrw;L,s y 1:1 p:uticipación en ellas. sin 
olvidarse por- supuesto de Ja •mentahd.adº asociada y también. ai\adimos. cstablccccia Ja posibilidad de que Ja 
dcslrc..-.a no se agota en el 'puro ejercicio' de la función ni en su mecanización o nu10111atización como l¡unpoco 
es un con1ponamicnto 'desi111crcs.,do'. no dclibcrndo o inconscienle. Baslc decir por- ahora que Ja relación 
cnlre conscie11ci:1 y uctivid;:1d csl<Í rmis all;í de la forma chisicn en que se hn abordado y qui7 .. i podamos 

TESIS CON 32 

LJ~A._LL_A---D---E ___ O;:::...:R:..:.:..IG.:::..:E=N.:....i 



Esta idea es una de las premisas fundamentales del planteamiento de Vygotski (1996). para 

quien. en sus términos: « .. .la realidad social es la verdadera fuente del desarrollo ... » (Vol. 4. 

p. 264). Niño y entorno social se encuentran inextricablemcnte unidos. 

No obstante. las capacidades agcntivas del recién nacido de determinada cultura estarán en 

linea con las expectativas. preferencias y rechazos que tal cultura sostiene. Así. mientras 

algunas "capacidades serán realzadas otras serán minimizadas"' (R. LeVin.e. 1990) o dicho 

de otro modo. algunas cualidades son hipercognizadas mientras otras son hipocognizadas 

(Ochs. 1988) y que necesariamente estarán en linea con Ja fbrmación de un individuo 

competente en su comunidad. 

Vuelvo otra vez a encontrarme con el problema de las expectativas y las prácticas; con lo 

que es esperable y Ja realización de lo esperable. Este asunto es tocado por Rogoff (1990) 

casi de manera inadvertida cuando afirma que muchos de los comportamientos que los 

cuidadores realizan en interacción con los niños son .. deliberados pero no conscientes" .. es 

decir. no se dan cuenta de Jo que hacen aunque no por ello son comportamientos sin 

sentido. sino que constituyen parte de las rutinas cotidianas. Por su parte. Fogel (1993) es 

cnf...-1.tico al afirmar que el niño al interactuar y 'comunicarse' con Jos otros. no entra en 

relación con reglas. normas. modelos. etc.; ni mucho menos aprende los modelos y demás 

cosas para luego interactuar con las personas. La cultura. dice. está implícita en la 

experiencia real de las personas. La cultura media la experiencia en cuanto que establece 

posibilidades y restricciones para actuar de un cierto modo asi como el recién nacido cuenta 

con posibilidades y restricciones estructurales del cuerpo humano4
. 

cnconunr sugerencias importanles en lcóricos soci:llcs como Giddcns ( 1984) y Bourdieu ( 1999). 
4 Es iJnpor1nnre no perder de vista que la obsen;:1ción ::!>. descripción de las inrerncciones requieren 
11cccsariame111e también que se hng:ui expliciros los plnntc.:uuienios. '1eori:1s'. idc.,s o '111en1alidadcs' que la 
gcnic sostiene parn aclLL,r del modo como lo hace. Y aunque podamos reconocer paMicul:tridadcs. poclrlamos 
también cons1n1ir conceptos que condensen todo ese bagaje ;tbigarn1do de pcnsantientos y pr.icticas 
in\·olucradas 
Quisier.:1 aquí rcferinnc a un concepto usado por los P.apousck ( l 'J87) ::!> que retoznan de olíO :miar: \Vinnicot. 
El conccplo de .. p:11en1idad intuiti,:a" que llega ¡1 ser cons1der.ado por aquCllos como una rc:tcción intcnucdi.a 
entre el instinto::!> la r.t/.Óll. pam poslularJo como un ·um\·crsal" Creo que los autores se reneren a la 'lógica de 
1;:1 Pr.ictica' (ver Bourdicu. l 999) .aunque habría que reconocer que dicha lógica está en función de la cultura y 
su eficacia. Por su par1c. Shweder el al .• ( 1998) son ntás sugerentes :ll sczlal:lr que en Ja rutina. un rnodo eficaz. 
y pronlo p.ar.:i aCILL"lr. ha debido ocurrir un proceso entre Ja comprobación de la eficacia de los 
co111portamic11tos y la actuación pronw y oportuna. Quiz.; una opcmción raciono:1I que se ha vuelto irnplfcira. 
Al menos en el plantc.,1nie1110 de Fogel resull:I import.anle consider.ar que 1<1 cullur.:i se co-conslru.)·e en fa 
illlerncción emre par1icip.:111tes y que es de eslc modo como el ni11o se dcs;irroll:t a tra,·és de la relación con 
01ros. Esto lambién est:tblccc Ja otra posibilidad implicie.:1 en el enunciado de Shucder el ni.: Jos parrones de 
comport.::uniento que un pcqucrlo aprende en su relación con los otros denv;m en buem1 mcdid:i de Ja práctica 
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Así pues. podriamos decir que es preciso reconocer que en el desarrollo humano existe una 

"capacidad agc~tiva" abstracta (como dice Cohen -1996-. refiriéndose al planteamiento de 

Giddens. 1984) o una 'ontologia de potenciales'. Es sobre tales potencialidades que se 

construye (co-construye entre niño y cuidadores) o se concreta el desarrollo humano. 

Las posibilidades reales si es que podemos hablar de esta manera, provendrán de Ja cultura 

panicular de que se trate. Posibilidades que se actualizan en las interacciones del niño con 

el mundo social inmediato (sus cuidadores. quienes en palabras de Vigotsky cumplen las 

necesidades aún las más fisiológicas o colaboran con el niño para satisfacerlas). Las 

particularidades de las interacciones así como su sentido sólo se hacen comprensibles en la 

medida que demos cuenta de "comunidad y prácticas (en el amplio sentido del término. 

incluyendo actividades y discursos) así como panicipantes que las sostienen". 

Dicho en otros términos. la psicología cultural no puede soslayar la forma que tome la 

legitimidad de la práctica porque como bien lo dicen Lave y Wenger. es un característica. 

definitoria de las formas de pertenencia (mcmbresia. identidad social y personal) y también 

una condición crucial para el aprendizaje (corroborablc en algunas familias con hijos que 

nacen con alguna malformación y a quienes consideran incapaces de hacer_ algo) ·y 

elemento constitutivo de su contenido (¿qué podría aprender en tales condiciones?). 

Podría advertir. entonces. que las sociedades humanas y su gran diversidad c~ns~~~~n .. su 

ntancra muy propia. especifica en que los recién nacidos son incorporados a la vid8-social 

de Ja comunidad en la que nacen; que Ja forma que tome Ja legitimidad de Ja participación y 

en Ja que se exprese la pertc11t:11cia en una comunidad cultural. serán algo a investigar en Ja 

contunidad particular bajo estudio; aunque podría adelantar que ello tendrá que ver con Ja 

cultura misma de dicha comunidad y todo Jo que he referido arriba: El Jugar de Jos recién 

nacidos en el mundo, la "ideología" sobre la maternidad y paternidad. el proceso 

dcn1ográfico (nacimientos y muertes). costumbres. i-itos. valores y tradiciones en torno a Jos 

y de los marcos inleraclivos co-construidos. Por supuesto que las perspectivas del cuidador y del nirlo en 
desarrollo difieren pero en Ja pr.ic1ica cncucntrmt su campo de confluencia y conumalidad. Esto hace posible 
el des.arrollo con Ja gui:.1 e.'\:pcrt., del cuidador. 
En este trabajo. cobran especial relevancia las relaciones entre cuid1dor (es) y nirlo y los significados 
implicilos en las ncluaciones. Aunque es füc1iblc (y necesaria) la C.'\:plicilación de Ja 'mcnralidad' inhercnle a Ja 
actuación adulla. no sientprc es rncionalizada e intelcctuali.7 .. "1d."1 como argumen10 conccp1ual (es raro que así 
sea) y si. en cambio. es jus1ific."1d:1 como un valor (Dice Voloshino\" ·1992- que cuando olmos no olmos 
palabr.as. sino v:llorcs). 
Como puede verse. l:t prrictica cotidiana requiere de una 1nirad."1 que el racionalismo no invada todo nuestro 
ac1U:1r y dé c.1bid:1 n un modo de :ic1u:1r cspontdnco pero no mccanicisia. 
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1·ecién nacidos. El embarazo. parto y nacimiento: los pñmeros cuidados y abl~ciones. La 

intervención de diferentes personas o instituciones: así. como los recursós materiales y 

tecnológicos. entre otras cosas y que en conjunto. delimitan la's: prácticas. f8miliares 

particulares. Por supuesto. que sin olvidar las capacid8de5. agentiv~s:que un:¡.~C:i.~h1···nacidO 
muestra y que son realzadas por Ja propia comunidad. 

En pocas palabras. nacer es un acontccimient~·sociocUltural.'.-Cómo··,~·~~:!1~.vc···~<~~O·_,y.:su 
significación social. familiar y paternal variará igualm~nte d.e-~en~iC~_do"~~. i~~~~·ü'J~~·r~~,de._que 
se trate. del tamaño de Ja f"amili'a. del lugar de nácimierito. def génCro:.·~=(~~·"S~·!C}áSi!;ne" al 

recién nacido. etc. "'· · · 

Asimismo. si Ja forma que tome la legitimidad de Ja partiCip"aciÓó· es coÓdiCióO"~n:_¡~¡át. ·pára 

el aprendizaje y constitutivo de su contenido. quiere decir que la organiZa.Ción tanto social 

como familiar serán de capital importancia en el proceso de socialización. En este sentido 

RogofTy colaboradoras (1993) consideran que un aspecto clave de'la fonna que tome el 

proceso de socialización es la segregación de o incorporación a de- Jos niños al mundo 

adulto de Ja comunidad. 

Esto último bien podría relacionarse con lo que Lave & \\'engcr refieren de la 

"participación periférica•• puesto que periferialidad tiene que ver con las relaciones de poder 

que pcrmcan Ja involucración del recién llegado a la comunidad de práctica así como a las 

l'brmas múltiples. variadas. más o menos comprometidas o inclusivas de ser localizado en 

los ca111pos de participación de~nidas por una comunidad. Por supuesto. Ja Corma en que un 

individuo sea localizado en Ja práctica tendrá que ver con la trayectoria. las identidades y Ja 

membrcsia en la comunidad. El poder y la trayectoria se relacionan estrechamente con los 

recursos de que dispone el participante. que variarán según su grado de involucración en Ja 

panicipación o su participación cambiante en Ja trayectoria hasta convertirse en un 

miembro pleno. 

Esto quiere decir que habrá algunas prácticas en Ja vida familiar a los cuales Jos niños no 

tienen acceso o que sólo sean accesibles hasta haber llegado a cicna edad. o según el sexo o 

haber desarrollado ciertas destrezas. En breve. el concepto de participación periférica 

lt!¡.:itu1u1 se vuelve muy útil para el estudio de Ja socialización dentro de Ja vida familiar (tal 

y con10 Jo atirn1an LeVinc et al.. 1996). Además de las precisiones realizadas por Rogotr 

que en conjunto constituyen condiciones de posibilidad que habrán de ser exploradas para 
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poder dar cuenta de la socialización temprana en las comí.anidades estudiadas. 

¿Será posible que en comunidades como los Gusii. en donde Ja alta vulnerabilidad de Jos 

pequeños y Ja máxima protección ejercida por madrC y cu.idacior a lo largo del primer año 

de vida; los niños sean restringidos en su interacciórl con ,el mundo (inás allá de Ja madre y 

la cuidadora)? Con todo y Ja restricción a ·que se v~,n st.~ljetos ¿~ó-mo pueden participar en 

las prácticas sociales? 

Hasta aquí parte de mis objetivos en el estudio de las comunidades Mazahuas que he 

realizado es responder de qué modo se realiza la "legitimidad" del recién nacido. si es de 

modo •natural\ es decir .. si se da por sentada Ja pertenencia. membrcsia e individualidad del 

recién nacido y desde ya se le considera como una persona o si es considerado y tratado de 

otro modo. ¿Si todavía no es considerado como persona. cómo se le considera? ¿Qué 

aspectos. relaciones. tradiciones y costumbres entran en juego en el nacimiento de un niño? 

Particularmente haré uso de la literatura referente al nacimiento en las comunidades 

indígenas de nuestro país. con una atención especial a la literatura sobre los Mazahuas. Ello 

nos permitirá: hacer una contrastación entre lo que ocurría en las generaciones anteriores y 

la generación csludiada. 

Lo anterior supone abordar tanto la 'herencia simbólica' (ideas y modos de comprensión) 

como Ja 'herencia comportamcntal' (las rutinas o prñcticas sociales institucionalizadas) (Cfr. 

Shwedcr. et al .• 1998, p. 868) en la medida que ambas caracterizan Ja vida 'buena' como la 

vida 'normal'. Pero también los cambios habidos en las generaciones estudiél;das que 

pcrn1itan dilucidar la dinán1ica cultural derivada de la participación en las prácticas:·SO_ciáles .-: 

que han tendido a introducirse en las últimas décadas. 

El cumplimiento de estos objetivos no es nada fiicil máxime que mi trabajo de campo fue 

muy limitado en tiempo y en trabajo y tópicos pero también que Ja literatura sobre este 

grupo indígena y a pesar de que ha crecido en los últimos 40 años aún tiene muchas 

limitaciones que habré de seiialar en su momento. 

Esta parte de 1ni trabajo rnc habni de abrir la puerta para entender las particularidades de las 

familias estudiadas. asi corno me obligará a hacer un esfuerzo por encontrar semejanzas y 

diferencias entre ellas. Particularmente. será provechoso para dilucidar el grado en que la 

lr.adición prehispánica. Ja herencia colonial. sobretodo católica y Ja modernización se 

encuentran amalgamadas en un complejo que permite que subsistan cienas tradici~ncs. 
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otras estén en vías de desaparición y otras no acaben por constituirse como prácticas 

rutinarias. 

PLURALIDAD CULTURAL Y DESARl{OLLO PSICOLOGICO TEl\ll'RANO 

Aunque he hablad°' arriba de dos grandes modelos de crianza (Greenticld y Súzuki. · J 998). 

esta dicotomia bien podría ser los extremos de un continuo espectral. Por supuesto 'que el 

conjunto de aspectos involucrados en toda cultura y la manera en cómo se concreten 'y 

organicen abre la posibilidad para que tales modelos presenten tantas variantes como 

culturas existan o de plano sean otros tantos modelos dada su posible singularidad. 

La anterior idea se ve reforzada por los planteamientos de Le Vine et aJ. .. ( 1996) cuando 

advienen que la adaptación humana estriba precisamente en patrones específicos de las 

poblaciones bajo las cuales se cumplen los rcqucrin1icn1os adaptativos: subsistencia. 

reproducción. comunicación y regulación social. Tales patrones específicos se cumplen a 

través de los sistemas económicos. sistemas de matrimonio y parentesco .. lenguaje y otros 

sistemas simbólicos. y jcrarquias sociales y convenciones de relaciones sociales; que en su 

organización y redes de relación condicionan o restringen en buena medida los modos de 

relaciones paternales y filiales así como los ambientes de crianza que condicionarían 

también la experiencia de los niños. 

Por consiguiente. hoy es irnposible no dar cuenta de lo anterior en cuanto que ello hace 

posible y condiciona al nlismo tiempo el desarrollo infantil. Para lo cual habré de recurrir. 

entre otras cosas. a la investigación realizada tanto por la psicología como por otras 

disciplinas que me permitan establecer ese marco general del desarrollo humano. 

Evidentemente que aquí se in1pone un criterio selectivo como el que hC venido realizando. 

puesto que no todos los planteamientos en psicología hail reconocido la imponancia de este 

marco general del desarrollo. Y m~s aún. tendré que ref"erirme a aquellos planteamientos 

que nos pcnnitan entender el desarrollo humano en sociedades con características similares 

a las que he estudiado. 

Dicho de otro modo, es de capital imponancia para mi trabajo hacer énfasis en sociedades 

111cnos cspcciali7..adas que las sociedades modernas con instituciones ahamente 

especializadas (LcVinc et al.. op. cit .• p. 16). Este objetivo tiene imponancia también por lo 
·-·· -

que Grecnfield y Suzuki (op. cit.) afirman respecto de que tales sociedades ocupan Ja mayor 

TE~T\t ('f"Y'\.T 37 

FALL/ 



pane de las poblaciones del mundo. En este sentido, daré prioridad a aquellos estudios y 

planteamientos que asumen a la cultura no como una varfable sino como Un corljunto 

heterogéneo de condiciones que hacen posible una •rorma· de vida' muy panicular." Conjunto 

que de algún modo he intentado tocar. 

Particularn1ente .. tomando en cuenta que el tema central·_~e cst~.~rab.ljo· es,·e1;·d"es3:i-rollo 
._ ' •'··. ¡<"_.-

temprano, con~entraré mi atención en las prácticas de crianza en esta etapa:· del .-.~esarrollo. 

que para clasificarlas pano primeramente de Ja propuesta de LeVirle. ···Sobre los 

requerimientos adaptativos: subsistencia, reproducción, comunicación y regulación social; 

que traducidos a metas de crian7..a, se refieren a: competencia económica, crianza y 

sobrevivcncia, adquisición de roles de género, competencia comunicativa y auto-control y 

conducta apropiada situacionalmcnte. respectivamente. 

l\.1ás específicamente en lo que a crianza temprana y a socicdndcs tradicionales no

occidentalcs se refiere, como Jos Gusii estudiados por LeVine et al. que tenían una alta tasa 

de n1onalidad y natalidad pero que estaba en transición, las metas y guiones culturales para 

la edad comprendida desde el nacimiento hasta el destete (que generalmente es tardío -a los 

dos años y a veces más-. estaban signados principalmente por la salud. el crecimiento y el 

desarrollo motor y para ello habría que amamantar. cargar y atender rápidamente al llanto 

del niño y estimular el desarrollo motor; logrando con ello niflos tranquilos y seguros. que 

obedezcan y no demanden rnucha atención de la madre. 

Tales metas y normas implícitas implican que los pequeños son amamantados a libre 

dcn1anda, se les atiende noche y día. se les carga y arrulla. y se les da confon corporal 

inmediato en cuanto empiezan a llorar. Lo cual supone que el niño está en contacto estrecho 

con la n1adre o ésta está disponible y cerca para cuando el niño lo requiera. 

Estos patrones de comportan1iento generales parecen ser companidos por sociedades 

agrarias aunque, veremos en seguida. cómo se lleven a cabo serán panicularidades a cada 

cultura y. Jo vcrernos despuCs en los capítulos siguientes. variaciones intraculturalcs existen 

dcriv<.tdas de los arreglos familiares concretos. 
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LAS PRACTICAS DE CRIANZA EN SOCIEDADES PRECAPITALISTAS. 

AGllAIUAS O CUYA OllGANIZACIÓN SOCIAL NO ESTA ESPECIALIZADA EN 

INSTITUCIONES ALTAMENTE DIFERENCIADAS 

Aún cuando esta distinción es muy cuestionable puesto que atiende o bien a la economía de 

mercado, a Jos procesos de industrialización y producción o a la división del orden social; 

diticilmcntc se puede usar un solo término para contemplar en él las diferencias entre paises 

occidentales. y los no-occidentales. pues no sólo son diferencias en Ja economía 'o en el 

orden social. también y de manera igualmente importante son diferencias en modos de 

significar Ja vida y sus pró.cticas. 

Tampoco se trata de hacer una distinción tajante entre tales sociedades puesto que el mundo 

no se polariza en esos dos extremos. Hay. según la terminología economicista. paises del 

Prin1cr f\1undo. del Tercer Mundo. cte. Y cualquier otra denominación se queda Cona para 

abarcar la gan1a de cosas consideradas en las diferencias entre una sociedad y otra~ 

Por lo dcrnás. actualn1cnte no existe grupo humano que viva totalmente aislado ni que no 

tenga alguna relación con la modernización. 

Como sea. los modelos arriba descritos atienden a esa polaridad (ver Grecnfield y Suzuki. 

1998) pues se abocan a considerar el sentido de la vida en unas y otras sociedades. Y 

aunque los ejes comparativos de dichas autoras están más referidos a las sociedades 

orientales (China. Japón. etc.). En cambio. en los estudios de \.Vhiting y Whiting (1975). de 

\Vhiting y Edwards (1988), de Rogo!Tet al., (1993) y de LeVine et al., (1996) se refieren a 

sociedades africanas y del sub-Sahara así como algunas sociedades de América Latina en 

contraste con poblaciones norteamericanas. Tales estudios parecen compartir un marco de 

entendimiento general que he intentado delinear como el conjunto de cosas que constituyen 

una cultura. 

Podria afirmar que tales sociedades tienen una economía de subsistencia (LeVinc. et al.) 

que en el conjunto de los sistemas de mantenimiento (ver \Vhiting y \Vhiting. 1975) 

condicionan el ambiente de riprcndizaje del niño. Es decir. generalmente en las poblaciones 

con cconon1ia de subsistencia. hogar y trabajo no están separados como ámbitos geog.rñfica 

y cualitativamente diferentes. Esto. propicia que cJ niño no sea segregado de las actividades 

de los adultos que a los ojos de los \Vhiting y de Rogotl· y sus colaboradoras establecen la 

posibilidad para que los niiios no sólo sean implicados en tales actividades de subsistencia 
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sino que además Jo hagan principalmente como resultado de su propia involucración. Así. 

se sostiene que el aprendizaje de las actividades adultas ocurre vía la observación. imitación 

y raramente por la instrucción de los mayores. o niños de mayor edad. -Dicho aprendizaje se 

presenta desde una edad muy temprana y generalmente existe una clara división sexual del 

trabajo: las niñas al cuidado de sus hermanos pequeños. de los quehaceres del hogar y. en el 

caso de que las n1ujeres se dediquen al cultivo del campo (como en las sociedades agrarias 

y pastoriles de los polígamos del sub-Sahara -Levine et al.. 1996). aprenden desde los seis 

años dichas labores. involucrándose en ellas. Por su pane. los niños más tarde que las niñas 

se involucran en actividades de cuidado y pastoreo del ganado y raramente se involucran en 

actividades del hogar o de cuidar a sus hermanos pequeños. Si las actividades del hogar. 

con10 cocinar y asear a los niños y el hogar incluyen otras actividades como acarreo de 

agua y leña. Actividades que aumentan el trabajo de las mujeres. la posibilidad de brindar 

atención a los pequeños disminuye para la madre y entran el relación las niñas para hacerse 

cargo de Jos pequeños. Tales situaciones condicionan también que las relaciones entre 

madre y pequeños se limiten al contacto corporal. cuidado y amamantamiento mientras que 

los den1ás niños que cuidan de los pequeños pueden jugar. y hablarles. con ello los 

pequeños aprenden a hablar sin que haya instrucción especifica. Los niños no reciben 

aprobación ni reforzamiento alguno por Ja realización de las actividades porque eso seria 

tanto como n1ostrar deferencia y cierta consideración. contrarias a la autoridad. Las 

relaciones entre los niños. por Jo menos hasta ciena edad. se vuelven más igualitarias 

aunque más tarde se propicie la jerarquía de edad y sexo. 

Tales sistemas sociales se organizan en función del linaje o las organizaciOz:1CS d01_11éSticas 

cuya autoridad está en manos del jefe del linaje o el varón mayor. De aquí deriV~ v.que._Ja 

obediencia sea un valor en el_ que se sostienen las relaciones entre Jos individUOs. 

Puesto que Jos niños desde pequeños son incorporados a las actividades adultas. ~u próceso 

de aprendizaje de las competencias s~ciales ocurre 1nás rápido (como'el~c3.So dC.Íos'.niñOs 

en Ja Sociedad del Sub-Sahara investigado por LcVine et al.; que.el rhci"~de··ci~cU"r~~i·sió~ 
marca Ja edad para Ja entrada al mundo adulto. Las niñas entre J0s'J2'~\·¡-4-Bfio·S'"y J~s;ÍliñOs 
un poco más tarde). Ese aprendizaje como lo explicitan tales.' aUtOres:~, ~cur·re- -·~¡8 Ja 

purricipución en las prácticas de la comunidad. Así. el cl.prcndiZajc: de·· las"·· 1aboreS 

domésticas y de las labores de subsistencia ocurre vía su incorporaCióil en colabóraé:ión -con 
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los otros. Podría decir con Greenficld y Suzuki que el colectivismo de la vida se manifiesta 

en su manera de aprender las competencias sociales y económicas.: incluid~ el aprendizaje 

del lenguaje. 

La gruesa descripción anterior sirva sólo como un panorama para- tener una visión de 

conjunto de tales sociedades pero tendré que detallar puesto _que los_ presupuestos teóricas 

de las investigaciones referidas arriba enfatizan más unos asp_ectos q·~e otros o Jos hechos 

considerados se decantan en función de Jos presupuestos. 

J>anicularmente me he propuesto asumir el planteamiento de la·Participació11 Periférica 

Legítin1a y desde esta postura advenir cómo es que los pequeños. recién nacidos hasta las 

edad preescolar. participan en las actividades del hogar y las actividades de subsistencia. El 

panorama de arriba me permite entrever que los niños desde temprana edad son implicados 

en tales actividades y se convienen en diestros en un breve lapso. También en el panorama 

se habla de Jos mecanismos generales de aprendizaje. Sin embargo. desde et tiempo del 

estudio de Whiting y Whiting ( I 975) no sólo se ha avanzado en la investigación de la 

infancia sino que nuevas perspectivas (como la que asumo) han formulado nuevos 

derroteros para el entendimiento de la conducta humana. La incorporación del 

planteamiento de Vigotsky a las nuevas perspectivas ha sido innegable aunque 

paradójicamente. los neo-vigotskianos reconozcan las limitaciones de Vigotsky en el 

tratamiento de Ja vida infantil. Pero su formulación cultural ha generado una revolución 

conceptual. de entre esos productos conceptuales se -encuentra precisamente el 

planteamiento de Ja Participación PerifCrica Legítinut (Lave & Wengcr .. t 991 ). 

EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 

En esta última sección de este capitulo me permitiré abordar los av3nces en el tratamiento 

de la infancia temprana tanto empírica como teóricamente.con el objeto de circunscribir 

mis propios objetivos especificas en la investigación y para. intentar . avanzar en la 

perspectiva que he asumido. 

Para muchos (Greenfield y Suzuki. 1998; LeVine et al.. 1996; Rogofl: 1990. 1993; 

Valsiner .. l 988b; Fogel. 1993: entre otros) el desarrollo de la psicología infantil ha tomado 

un interés renovado a partir de los años setenta y para otros (i.e. tvlaycrs. R .• 1992) hoy es 

importante considerar estos últimos adelantos en la investigación para formularlos como 
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derechos de los niños. 

Los adelantos teóricos han corrido principalmente en el reconocimiento del carácter activo 

del recién nacido~ sea comO un l~ccho emPiricamente demostrado y como un planteamiento 

teórico acerca del organismo como un sistema dinámico y abieno. cuya constitución 

orgánico-corporal es apta para responder al medio propio de la especie (en el contexto del 

planteamiento de LeVine. 1990. 1996. especifico a Ja población) cuya corporeidad le 

restringe y posibilita al mismo tiempo cienas capacidades así como la población de 

pcncnencia también restringe y posibilita ciertas potencialidades (Fogel. 1993). Esto 

implica que el desarrollo será una co-construcción (Valsincr. l 988a. b) entre niño y 

entorno. cuyas especificidades estarán marcadas por Ja cultura de pcnenencia. 

Dentro del planteamiento de la Participación Periférica Legililna. el recién nacido 

panicipa con sus propias capacidades y limitaciones en el mundo social en el que nace y 

que esa participación en las prácticas sociales o actividades socioculturales está en estrecha 

relación con las personas con las que colabora. Este mundo social igualmente hará posible 

la participación del recién nacido -vía arreglos. recursos. negociaciones. asimetrías e 

interacciones sociales. en aquellas actividades que son consideradas propias a la edad. sexo 

y desarrollo o toman en cuenta las posibilidades y riesgos que condicionan el permitirles el 

acceso o restringirlos en su participación. 

Otro imponante supuesto en esta perspectiva es que el aprendizaje es inherente a la 

pc1r11cipació11. Panicipación que necesariament'? será en las prácticas sociales locales y 

situadas y es en ellas donde se encuentran las posibilidades para la realización de su 

subjetividad y la concreción de sus potCncialidadcs (Dreicr. 1999). Esto implica que el yo 

(scll) es una cuestión de desarrollo (ver Shweder. et al.. 1998) y que en un principio. está 

definido por la corporeidad y sus posibilidades y restricciones para afectar el 

componamicnto de Jos otros (e1ge11cia. en términos de Giddens. 1984) (véase. Fogcl. 1993). 

Pero también participar en la práctica social es asumir que Ja persona panicipa por 

completo en ella. es decir. con su sentir. pensar y actuar. En consecuencia no hay motivo 

para separar emoción. cognición y actividad. Esto evidentemente va a contracorriente de Ja 

investigación en la que el poder analitico obliga a su separación y luego. por un conjunto de 

subterfugios. intentar unificar. Hoy sabemos por la teoría de Ja actividad que Ja recursividad 

de Ja práctica. se generan los mccanisn1os de la 'ontología existencial' (Giddcns. 1984). que 
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en voz del mismo autor._ implica que Jos vínculos afectivos e interpersonales en tos 

pequeños se construyen (ca-construyen) en interacción con Jos otros (véase ... D. Stern, 

1991). Al mismo tiempo .. que Ja misma recursividad propicia Ja generación de n1arcos co

construidos para Ja comunicación y el desarrollo cognitivo .. que a través del •tema con 

variaciones' propicia un cambio en Jo cotidiano para avanzar en el desarrollo (véanse Fogel. 

1993; D. Stern. 1991). Así, Jo que para unos es Ja construcción de Jos vínculos afectivos. o 

el desarrollo de Ja comunicación en el pequeño pueden ser vistos como pane del 

conocimiento cultural en Ja medida que se comparte una inf'ormación que permite que se 

coordinen Jos comportamientos y entremos en contacto con lo que se ha llamado 'cognición 

social' (véase J. Dunn, 1993). 

Dicho de otro modo. la dilucidación de Jos procesos de desarrollo psicológico provendría 

de observar las interacciones entre las personas y su involucración en las prilcticas sociales. 

Los patrones de comportamiento observados, sus regularidades y las transformaciones que 

sufren en la medida que las variaciones se vuelven más significativas que las regularidades, 

después de que las variaciones 'sufren' de la restricción necesaria para permitir las 

regularidades (véase Fogel. 1993); permiten que el desarrollo siga una trayectoria, o por el 

contrario .. que haya involución o se convierta en una patología que no puede trascender la 

regularidad establecida (Fogcl. op. cit.). 

Si. como lo refieren LcVine et al.. (op. cir.). entre Jos Gusii los supuestos del modelo de 

cuidado del infante orientado primordialmente a la sobrevivcncia y bienestar del niño. 

tienen como una de sus premisa Ja exclusividad de la relación madre-hijo durante el periodo 

de Jactancia y hasta el destete. Se espera y se campana amamantando a libre demanda aún 

en Ja noche. lo cual supone que el niño sea cargado a la espalda de Ja madre. llevándolo 

consigo a cultivar el campo o a comerciar. duenna con el niño y con el pecho descubierto y 

disponible~ lo atienda ante cualquier signo de estrés, dándole pecho. calmándolo o 

arrullándolo y evitando cualquier riesgo de cnfern1cdad. lo que implica no pennitir el 

contacto con el sucio. Ni permitiendo tampoco ninguna otra intervención. porque es su 

exclusiva responsabilidad. Tal exclusividad de la relación. refieren los autores .. garantiza Ja 

seguridad y bienestar ante la vulnerabilidad aunque esto mismo limita y restringe otras 

alternativas en ausencia de la madre (de hecho, los autores advierten que cuando un niño 

queda huérfano. sufre para toda Ja vida su condición de orfandad). De la misma manera. las 

TVC'TC. cnN 
fp,;__· .· > 2 omGEN 



madres creen que vigilar o monitorear su tamaño. peso. crecimiento y salud. y estar atentas 

a que a su debido tiempo puedan sentarse. pararse y caminar (esto es .. cuando en la práctica. 

los demás niños Jo hacen a cierta edad) .. garantiza su desarrollo emocional .. comunicativo y 

cognitivo. No hay intervención especial sobre estos rubros ni intrusió'n o instrucción ¡Jara 

que lo hagan. Se espera que ellos se den u ocurran. Sólo cuando las cosas no van como 

esperan. entonces extremas sus medidas e intervienen. Un hecho adicional es que los 

hermanos n1ayores. generalmente las hermanas. como un cuidador asignado.. se hacen 

responsables de cargar y cuidar fisicamcnte al bebé principalmente durante el primer año .. 

aunque más intensamente cuando la madre se incorpora al trabajo en el campo .. es decir .. en 

el segundo trimestre de vida. Sin embargo. el cuidador hace casi lo mismo que la madre y 

prácticamente no interfiere con el apego a la madre. referido por los autores al contacto 

fisico. al aman1antamiento intensivo (incluido el dormir con el bebé durante la noche) y a la 

proxin1idad fisica. De algún modo. este dato del cuidador. es diferente al rcponado por Jos 

Lcidcrman (1974ª. citado en Rogoff et al .• 1993) sobre Jos Kikuyu. africanos tan1bién. 

puesto que en este caso. los cuidadores tienen un comportamiento diferente al de las madres 

y contribuyen a Jas interacciones sociales de Jos infantes. Mientras que la comunicación 

tiene que ver con el cargar al niño. hablarle. responder a las vocalizaciones. mirarlo. 

Componamicntos que en su especificidad muestran que las madres ven menos a sus bebés 

mas que éstos a ellas. responden a su llanto más rápidamente y de manera fisica. 

cargúndolos y a1namantándolos. 

l\.1c parece que esta descripción bien da cuenta cómo las prácticas en la relación ~ladrC~hijo. 

en una población que en un tiempo (a mediados del siglo XX) mostró ser .un3. de tas 

principales con una alta tasa de mortalidad infantil a nivel mundial.·- tiene ·una -gra'n 

semejanza con la población, objeto de este trabajo. Pero también niC µ"Crmite;eli:fOCar~C·:e~ 
los componamicntos de amamantamientoy cargar a Jos pequeños .. doóni~JO~-·e·n:-.e(rCgazo 
aunque Ja interacción verbal y Ja mirada mutua no sean cosas que las madi~ ;~ea:ú~-C'~':·_·' L'~S 
atiendan inmediatamente no permitiendo que el niño llore. 

En sintcsis. los comportamientos en la relación madre-hijo en la vida te~P~a~·a"dC1 -~iño~- o· 

'niños de pechoº (concepto tomado de M. Mead. para hablar de Jos niñoi(i~~id.~i'~S~· q~~-~s 
usado como categoría de edad o etapa de desarrollo por \Vhiting y Whitiñ'.s,. 1975). ··me 

permitirían delimitar el conjunto de componamicntos que serán objeto de nii"coríSidC'raciÓn 
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en mi investigación. El conjunto de comportamientos desplegados en torno a los niños de 

pecho (desde el nacimiento hasta el destete) por los diferentes miembros de la unidad 

doméstica campesina. parecen tener sentido para la sobrevivencia. el bienestar fisico y 

psicológico del infante. Tales comportamientos están entrelazados de un modo que se 

unifican en Ja meta perseguida. tal y como LeVine y colaboradores sostienen. Lo cual 

sugiere un modo de abordar y entender las prácticas sociales de cuidado y crianza 

temprana. Es relevante considerar que aspectos como 'apego'., 'comunicación' sean tratados 

como un complejo de comportamientos. Una sugerencia importante como herramienta 

analítica para el estudio de las interacciones tempranas y vinculadas a las prácticas sociales. 

Pero también del trabajo de LeVinc y colaboradores (1996) se desprende aspectos 

importantes sobre laparticipaciún perift!rica le¡.:itima. El aprendizaje más que la enseñanza 

juegan un rol clave en Ja incorporación de los 'recién llegados' a las prácticas sociales. El 

aprendizaje es in1plicito. vía Ja implicación y la observación. primeran1cnte. De hecho. es 

un eje clave en el planteamiento de Lave & \Venger (1991). como un mecanismo de 

aprendizaje primario en la participación periférica en las comunidades de práctica. 

LeVinc y sus colaboradores resaltan que los bebés miran más a las madres que éstas a 

aquéllos. En el segundo trimestre. en que el cuidado se divide entre la madre y Ja cuidadora 

principal. Jos bcbCs miran mñs a las niñas que a las madres. Este hecho igual que el 

cargarlos a la espalda y llevarlos al campo o involucrarlos en el ambiente de los niños. les 

pern1itc a Jos bebés observar las interacciones sociales y las actividades realizadas. Estos 

hechos son posibles dado el modelo de crianza que siguen las madres Gusii. en el que 

sobresale en el primer año la sobrcvivencia y el bienestar fisico de los pequeños y Ja 

incorporación temprana de los niños a las actividades del hogar y del campo o el cuidado 

del ganado. pero también en donde el niño tiene que adaptarse al medio adulto. más que 

ésta a aquél (ver Ochs & SchieflClin. 1984). que no sólo tiene que ver con las asimetrias en 

las relaciones y con las restricciones motrices hasta Jos dos años de edad a partir del cual y 

una vez que el niño ya camina y se hace entender. se ve impelido a involucrarse e 

incorporarse a las actividades sociales en la medida que sus destrezas y participación se 

incrc1ncn1a (decía que la instrucción e intrusión es más bien rara además de que una vez 

que los niños dcarnbulan y pueden hacerse entender. las madres ante todo les dan órdenes o 

los atemorizan para limitar su actividades y evitar Jos peligros). 
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Sin embargo, RogoO: Mistry, GOncü & Mosier (1993) reconocen la imponancia de los 

procesos atencio~aJcs como prOcesos actiVos y dinámicos; de gran relevancia para la 

participación y, el aprendizaje de las prácticas sociales. Particularmente señalan como en 

una comunidad Guatemalteca (una de las cuatro estudiadas de otras latitudes y culturas). las 

madres mueStran Cómo i-ealizar las 'actividades y esperan que el niño se fije y luego realice 

tal aCti~idad. ·'Per!=) más aún, proporcionan una serie rica de observaciones a vuelo o 

minuciosas de Otras investigaciones en donde Ja atención es un aspecto importante en la 

panicipación en las prácticas sociales. Asimismo. contribuyen a conceptualizar diferentes 

maneras de atender según las comunidades de práctica. Hablan de tres maneras de atender: 

una atención selectiva y guiada (que no se puede atender más que a un evento en un 

n1omento. un estilo muy propio de comunidades de países urbanos e industrializados en el 

que las madres alientan. promueven y motivan a los pequeños para que lo hagan). Ja 

descrita y referida a las madres y pequeños Guatemaltecos y una atención simultánea a más 

de un evento (como el que citan de los lnuit. estudiados por Stairs. 1994). 

En fin. Rogoff y colaboradoras ponen el acento y proveen de una guia para que en 

condiciones como las del estudio de LcVinc. se indague la manera en cónto la 'educación 

de la atención' se construye desde una edad temprana (como para que persista aún cuando 

las madres hayan entrado a la modernización y empiecen a valerse de Ja instrucción y guíen 

la atención selectiva de sus pequeños. mecanisn10 que mucho tiene que ver con la 

escolarización) y persista como una prtlctica 'encarnada• dificil de abandonar. Educación 

que no necesariamente es explicita a través de la instrucción. ni tampoco sigue, como única 

vía. los der.-oteros de Ja demostración para Juego esperar a que el niño haga lo propio sino 

que Jos arreglos domésticos y Ja densidad de Ja composición f"amiliar y social propician. 

junto con los valores y las tareas de Ja madre que Jos niños puedan atender simultáneamente 

a lactar y observar a las personas distintas a Ja madre y presentes en el momento. o Ja 

rnisma madre puede estar amamantando y al ntismo tiempo atendiendo a las personas con 

las que convenm. 

De hecho. Rogoffy colaboradoras afirntan que este tipo de atención simultánea a diferentes 

eventos en un momento dado parece estar ligada con las sociedades en donde la comunidad 

juega un papel importante en el desarrollo ten1prano y además prepara al niño para la Vida 

social. altamente valorada y desplegada en los rituales. ceremonias y festividades de la gran 
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mayoría de las soc;:iedades campesinas. 

En suma. el infante desde muy temprano participa de la práctica social vía la observación 

de las actividades y relaciones de su comunidad y lo hace de un modo colaborativo con su 

cuidador. puesto que éste sea cargándolo a la espalda. sea en su regazo. promueve que el 

bebé al no recibir deferencia ni vérsele ni hablársele. fije su atención en el mundo más allá 

de Ja madre. en el n1undo de los otros o de las cosas. No obstante. el niño mismo no pierde 

contacto con la madre o el cuidador. Son éstos últimos quienes también con su intervención 

en otras actividades (además de atender al bebé) promueven que el mismo niño· esté en 

relación con ellos y en relación con Jos otros y las cosas. 

Este asunto me parece importante a tomar en consideración en la investigación porque me 

habrá de permitir dilucidar cómo es que Jos pequeños desde que nacen participan de las 

actividades sociocultural mente valoradas de su comunidad y se integra al mundo social más 

allá de Jos confines del cuerpo de Ja madre con todo y que esté (¿o gracias a 'Cllo?) en 

contacto estrecho con ella. Este es un aspecto in1ponantc en Grccnfield y Suzuki' (1998) 

cuando se refieren al modelo colectivista de crianza y que involucra esta paradoja ~p-afénte: 

el niño ejerce desde muy temprano una independencia y autonomía de acción y al' mismo 

tien1po se encuentra íntimamente apegado a su cuidador. 

Dos últimos aspectos de la literatura reciente relacionados con Ja comunicadó'n y-con la 

relación con los objetos son de interés puesto que en alguna medida tienen ·que ver con Jo 

que vengo diciendo. 

Estos dos aspectos desde Ja perspectiva de Trcvarthen ( J 986. l 993a. b) están vincUlados 

con Ja i111e.\71h.Je1ividad. La comunicación temprana se liga a la i111er.<t11b.Je1ividad prin1aric1 y 

Ja relación con Jos objetos. con la i11ters11h.Jeth•idad secundaria. Trevanhen ha insistido. con 

bases cpigcnéticas y de embriología del desarrollo. en que los bebés prácticamente se 

inscnan al mundo extrauterino con una organización componamcntal que les permite entrar 

en interacción con el mundo social. Sus investigaciones de laboratorio con una sofisticación 

de ciunaras de video y espejos Je han permitido un microanálisis muy detallado de las 

interacciones entre madre y bebé. Tales interacciones: coordinaciones de acciones de 

diferentes modalidades sensoriales e intersensorialcs. coordinaciones motñccs y vocálicas. 

que contribuyen al entrelazamiento de los con1ponamientos de manera rítmica en su 

sincronía. tempo y otros parámetros cual si se tratase de un "entonamiento afectivo" (D. 
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Stern. J 991) o como una pareja en una danza. A esto Je ha llamado, "diálogos emocionales" 

( l 99Ja. b). diálogos que ocurren tempranamente en Jos bebés de dos meses.- Ha insistido 

preponderamcnte en las miradas mutuas~ los ruidos y gruñidos o vocalizaciones Que pueden 

llegar a convertirse, por pane de la madre, en narraciones o historias que 'comparte' con el 

bebé {"protoconvcrsaciones"). De una manera menos enfática también ha reconocido que 

tales 'diálogos' no necesariamente ocurren con preponderancia facial o vocal. es decir. 

entran en juego otras modalidades sensoriales y motrices como el tacto. el olfato y los 

movin1ientos corporales de las manos. pies o el tronco y la cabeza. Mientras los primeros 

son imponantes precursores del habla en Jos pequeños. los segundos lo son para Ja 

coordinación psicomotriz en la acción conjunta. 

La insistencia de Travcrthan en companir emociones positivos o placenteras estriba en que 

para él como para otros (i.e. D. Stern. 199 t ). el desarrollo social es el primer paso 

indispensable para incorporar a los niños en las actividades de la comunidad. Compartir 

significados habría de traducirse en imponante mecanismo para el desarrollo del lenguaje y 

el dcsarrolJo de la conciencia. Sin embargo. compartir significados desde una edad tan 

temprana~ pcnni1iría abordar la manera en que el mundo social es trascendental para que el 

infante se desarrolle en Ja comunidad en Ja que nace y se convierta en un miembro 

competente de ella. es decir. la illl<!suf?jelil•idad pri111'1ru1 es la condición indispensable para 

la competencia social. Sin negar la importancia de este planteamiento y la manera en cómo 

se concreta Ja ley social del desarrollo de Vigotsky de los procesos psicológicos6 bajo los 

hallazgos e interpretaciones de Trcvarthen y sin dejar de darle la imponancia a Jos hechos 

por él referidos y sobre-enfatizados. los datos apenados por LcVinc y colaboradores me 

tendrían que llevar a considerar si la intersubjetividad es posible via otros mecanismos 

con10 la motricidad. el contacto corporal y el cargarlos a la espalda. Suponiendo que si lo es 

(como el mismo Trcvanhcn Jo sugiere). ¿qué hace posible en términos de que al menos no 

propicia el intercambio lingüístico. o. como dicen LcVinc y cols .• produce niños calmados 

... como la que evidencia Trcvanlien en sus estudios: la organir.1ción del nconato pcrnúte que entre en relación 
con l.a org.ani..-.ación del cuidador parn que se inmiscuyan en un intercambio significativo de comprensión 
mutua y esto. según él. es posible por la org::uti;,.ación epigenCuca y neuronal que el recién nacido trae a 1:1 
1111cracción 
'' Que por Jo dem:is. npon:i un imporumte av:mcc en el plantemnienlo mismo ni ºradicali..-.ar' la postura.. pues 
Trcv.anhcn h.a reitcn:ido que el nconato nace con lllL"l predisposición al mundo socinl. que le ha llevado :t 
<1cur\ar el 1énnino altcrocc.•pc1ón (1986. 1993). para reforir"sc a cómo el bebé puede responder a los otros 
hum.anos cu:1J si se 1m1:1se del mundo al que cst:\ prcpar.:1do responder 



y atentos a las interacciones sociales de su derredor y no son el centro de ta aten~ión~ pero 

participan de etla? ¿No será que la i11ters11bjetividad prin1aria es un concepto QUe' se fija 

exclusivamente en Ja relación madre-bebé~ o mejor. tendría quC expandir eJ Con~epto pa,ra 

que en incluya aquellos casos en tos que "están juntos pero separados" (como e'd; CI "ca.SO de 

Jos mazahuas ·analizados po-r R. Paradise. 1987) y en donde la atención ·está ·,di~idida' (en 

parte a la madre y en pane a otros)? 

Sobre la intersubjetividad secundaria. Trevarthen ha planteado que ~t interés dét niñ"a no 

sólo es hacia las personas sino también aunque de manera menos pronunciada en los 

primeros meses. a Jos objetos y acontecimientos de su alrededor. Esta relación meCliada por 

la madre. a los ojos de Fogel ( I 997). ocurre dentro de Jos marcos de comunicación co

crcados previamente entre madre y bebé. ¿Cómo podria desarrollarse la relación del niño 

con los objetos en las condiciones de desarrollo de Ja relación madre-infante como la 

estudiada por LeVinc y colaboradores? En Ja parte de su estudio en la que ponen a las 

madres a que auxilien a sus hijos a relacionarse con los objetos para hacer torres. etc.; se 

muestra que mucho tiene que ver con que las madres demandan y a través de imperativos 

esperan que los niílos hagan la actividad requerida. Este mismo hecho es confirmado por 

Rogoff y colaboradoras ( 1993) en el caso de las madres guatemaltecas cuando a través de 

dcmoslracioncs completas realizadas por ellas. esperan que el niño. al fijarse cómo Jo 

hacen. realice la actividad. Sirva esta referencia breve para plantear si en el caso de las 

nladres n1azahuas cuando están introduciendo la ablactación. podría ser considerada como 

relación con objetos máxime que en los niños pequeños prácticamente no hay objetos que 

se usen como entretenimiento de los pequeños. Aunque podría ver en los casos estudiados 

tal posibilidad y la manera panicular de la tclación. 

En resun1cn. Jos planteamientos de los diferentes autores citados en este capitulo me han 

llevado a sustentar los objetivos que enseguida sintetizo y serán objeto de consideración de 

los próximos capítulos: 

Para poder dar cuenta del desarrollo temprano es preciso considerar el desarrollo 

sociohistórico de Ja comunidad de pertenencia de Jos infantes. ParticU13.rrñénte·:habré .. de·--.--:_-·"-:.:~-· -·· 
• = .. • -

fOrmular que de esos tres grandes procesos de larga duración: el ~und,o_. iÍldig~O~· ·-

prehispánico. la vida colonial y Ja modernización se encuentran entram~dos _c~~~Jos_-:.~1o·d~s 
de crianza de los niños Mazahuas cómo ha cambiado este grupo indigena y qué 
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repercusiones ha tenido ese cambio en las familias e infantes observados hasta el momento 

del estudio (1993). 

De igual modo o correlativamente habré de tomar en consideración Ja organización social y 

la vida doméstica en las comunidades mazahuas para dar cuenta del ambiente sociocultural 

en donde toma lugar el desarrollo infantil. 

Atenderé particularmente a Ja investigación realizada en las comunidades Mazahuas que 

n1e permita apoyar mi propia investigación al mismo tiempo que habré de valerme de mis 

datos para dilucidar el modelo de crianza en este grupo indígena así como daré cuenta de 

las prácticas de crianza con sus particularidades partiendo de las propuestas de LeVine y 

colaboradores sobre el cuidado fisico. el amamantamiento. el cargar y atender a los bebés. a 

la comunicación entre n1adre y bebé y bebés y cuidadores. considerando Jos adelantos en Ja 

i11ter.\·11l?Jt.•111·idad. pondrC Cnfasis en las maneras en que los niños atienden a otros y .. por 

último. analizaré algunos datos sobre Ja relación inadrc-bebé-objetos. 

Dicho lo cual, pasaré a dar cuenta de mi investigación. objeto del siguiente capitulo. 

Específicamente sobre la forma en que hice el trabajo de campo. 
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CAPITUL03 

ESTUDIO ETNOGRAFICO 

Puesto que este estudio se llevó a cabo en la mera era de la revolución tecnológica 

resultaría en un verdadero anacronismo no haber hecho uso de f'otografias, audioCaseteras. 

videocascteras, micrófonos ina1ámbricos y toda esa parafernalia tecnológica como la usada 

por Trcvarthen en sus estudios de laboratorio (J993a) o más aún en el estudio de G. Wells 

(1986) quien con una alta espontaneidad logra filmar y captar a antojo la voz de los niños 

en todo el hogar. 

Igualmente podría resultar un tanto incomprensible que habiendo toda una serie de baterías 

de pruebas o test psicométricos para bebés. ajustadas y sensibles a las culturas (como la 

pntcba de Brazclton y Nugcnt~ 1995) o procedimientos de observación y registro como los 

hechos en los estudios. clásicos ya. de Whiting y \Vhiting ( 1975) o los ensayados entre las 

culturas que cornponen a nuestro pais (véase Brazelton. 1977) en Jos que se recurre a 

registros de comportamientos definidos a pnori para luego observar y diagramar en 

frecuencias con análisis estadísticos y demás herramientas objetivas de interpretación. 

Por último. el debate contemporáneo en la Psicología Cultural del estudio cuantitativo y 

cualitativo (éste último de ninguna rnanera es nuevo en psicologia como tampoco es 

reciente la polarización entre ambas técnicas de observación y anatisis. nótese que no me 

refiero a ellos como 111é1odos -eso lo abordaré en el párrafo siguiente) va más allá de una 

rnera cuestión técnica para situarse con10 un problen1a del niarco de referencia con sus 

supuestos. teorías y metodología. Así. desde el punto de vista técnico. el estudio cualitativo 

se ha considerado como una etapa inicial y necesaria cuando Ja exploración de un problema 

reciente merece Ja atención de Ja investigación. Y a partir del avance en el estudio. del 

rcfinamicnt_o y precisión del problema y técnicas de observación podría permitir entrar a las 

minucias de las pruebas estadísticas y la validación de su generalización. etc. Esta es en 

panc Ja razón del estudio que aquí reporto. porque cuando este estudio se llevó a cabo. no 

habia estudios que permitieran apreciar cuáles eran las prácticas de crianza en los 

1nazahuas. Y además. como abajo detallarnos. habría razones de orden tCcnico como 

político-morales que no permitieron tan1poco más que valerse de herramientas muy 

rudimentarias para el levantamiento de información. Hubo limitaciones económicas y 
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temporales que tampoco permitian. un estudio de muestras representativas. etc.; como lo 

demandan Jos cánones de estudios ~e poblac::iones o muestras representativas. 

Pero más importante que cualquier coñsideración como las anteriores. VaJsiner ( 1997). 

Ratner ( 1997) y Shweder· ( I 995• y b) fo.rmu~an· 'que una Psicología Cultural que pretende 

atender al significado (ver Bruncr. 1991) ~e. los comportamientos tendría que hacer uso de 

técnicas que Je permitan el acceso a Jos significados. Tales técnicas necesariamente están en 

función del problema bajo estudio (Jo cual no quiere decir que las técnicas cuantitativas no 

puedan ser una herramienta poderosa• pero que el significado sociocultural. en Su ·sentido 

histórico. social y personal no es una abstracción estadística -que aún ella tiene. un sentido 

que debe ser interp~etado por quien se vale de ella. que no deja de ser una metáfora 

interpretativa {ver Fogcl. 2000). 

Así pues. que este estudio se haya hecho· bajo la etnogrnfia. es porque ella en su 

formulación de Gecrtz ( t 987) ha puesto el acento en que la etnografia no es una técnica 

sino que constituye el sentido mismo de la investigación antropológica pero que nos ha 

proporcionado sugerencias valiosas para pensar el significado no en Ja cabeza de las 

personas sino que es público y compartido (ver detalles en Bruner .. 1991). Este autor como 

psicólogo. precisamente nos ha hecho caer en cuenta que el significado está en Jos actos de 

las personas y que los niños acceden al significado a través de las actividades que llevan a 

cabo en conjunción con las personas que Jos cuidan. Lo demás en alguria medida Jo he 

argumentado ya en el capitulo anterior. 

Sin embargo. en este capitulo me concentro en clarificar nlÍ participación eÍl el ,~'mismo 

proceso de la investigación que dé cuenta precisamente que Ja constitución del significado 

ran1poco se hace al margen del propio investigador en su panicipación en lo c)ue observa y 

cón10 es visto por las propias personas bajo estudio. 

Ahora bien. las técnicas etnográficas pueden ser cualquier procedimiento ·útil para la 

obtención de. información acorde con el problema bajo estudio. Aunque para algunos 

1 Sh\\ede..- ( 19954
} mismo se h:1 valido de un problem:1 1n:11e1milico de cmmda para poder dilucidar por qué es 

que Hindties y Clase Media Nonc:1mcricun."! tienen difcrcnlcs prcrcrencias poi'" y sentidos de 'quién duenne 
con quién" c11 tales culturas. Pero p.,ra poder dar cuema de eslc problema US."! de difcrcnlcs tCcnic;1s: 
probabilid:1dcs cs1:1distic.1s. combim11orias; cucs1ionmios y cntr~·isL"!S. Asi. encuentra que de la gr.in cantid:1d 
de opciones 1muem .. i1ic.1s l:1s prefe..-encins se n:s1ringcn a unas cuanlas opciones y de éstns. las razones son 
11111y diferentes en un."! y otr.1 socied:1d. Oc similar m."lnem Rogoff {1986) usa de 1Ccnic:as cuantitativas y 
c1mh1mivas en la medida que éstas úl1imas le pcnniten apreciar l:J:s ra....oncs de por quC la gente hace lo que 
hace. Los ejemplos los podría mulliplic."tr. baste con esto para decir que no se trata de un p..-oblemn de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

52 



autores la observación panicipan.te es la herramienta por excelencia de la 'etnografia (Lut~ 

1981). no necesariamente es el caso. ·como hemos tráta-do.de advenir'arriba. Más bien es la 

necesidad conceptual .-y el· compromiso epistCmológico ·de considerar. 'exPlicitam'ente la 

relación entre observador y persona obserVada. cÓmo uno actúa·.· en relación é:on ella. y ella 

en relación con uno qLI:c' no·_ es, una. re'i'ación :··ni ~eutra: ni .:tampoC.ci. es poSibtC · ncSar en 

palabras y hechos (como . a merl~do se hace en los repones) · 1a -· pani~i.pación del 

investigador. 

Ya veremos abajo como nos hemos valido de diferentes técnicas para la obtenCión de 

información en el intento de dilucidar el significado que las personas atribuyen'_ o···p·oncn en 

práctica a la hora de conversar o rcali7..ar ciertas actividades. 

Por último. aquí queremos dejar claro el proceso de la investigación en la medida que en la 

rnayoria de las investigaciones o reportes sencillamente nombran las técnicas c~pleadas 

como si hubiese ya un criterio normativo o una práctica común en IOs 'que todO mundo 

entendería qué se quiere decir con ello: Pero en Ja antropología. cOmo· en muchas 

disciplinas sociales. no se ha llegado a ese grado de sofisticación ni de consenso ccimo para 

sencillamente darlo por supuesto. 

Aqui nos hemos valido de las técnicas y pasos del proceso investigativo descritos por 

Co1·saro ( 1981. 1989). en sus estudios sobre Ja •amistad infantil en guarderías•_ Seguimos en 

la n1cdida de lo posible su propuesta. 

NEGOCIACIONES Y ENTRADA AL CAMPO 

En nuestro capitulo anterior, sobre el 'Marco de Referencia' hacíamos mención de la 

necesidad de considerar las condiciones socio-económicas y organización social a modo de 

entender las posibilidades de interacción en el ambiente social del niño. Esto. aunque 

tocado esqucn1áticamente en el capitulo dos. y acorde con la literatura. nos ha puesto en la 

posibilidad de apreciar que las prácticas de crianza en los primeros meses de vida y hasta el 

aflo aproximadan1ente. esttln signadas principalmente por el án1bito do111éstico. Esto en 

principio nos orientó a dirigirnos a la vida familiar. 

Sin embargo. la vida f'amiliar en los Mazahuas si bien es cierto que transcurre durante el día 

en 'campo abicno\ es decir. fuera del hogar y de las habitaciones; también es cierto que su 

1Ccnicas. sino que el asunto est:\ en el objclo y cómo se define y los supuestos que cs1:\11 dcu'ás de esto. 
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carac~cristica de población dispers~ en asentamientos irregulares (o más o menos 

dispersos). la "penetrabilidad en los hogares y habitaciones" está vedada a Jos desconocidos 

desde el cerco que delimita Ja milpa y la casa. a través de cerca de magueyes o piedras y 

árboles. Pero también la desconfianza hacia al extraño es grande y· más cuando no hay 

siquiera conocimiento de quien se acerca a su casa. 

Bien podría decir. que buena pane de Ja vida diurna de Jos Mazahuas transcurre en Ja milpa 

que rodea Ja casa o en el patio exterior de las habitaciones. que también es el Jugar de 

encuentro con las visitas familiares. Esto se confirma al ver que las habitaciones son 

cuartos oscuros y con poca ventilación. La cocina (cuando la hay y que está separada de las 

habitaciones. no sólo tiene otra estructura y construcción sino que también es el espacio en 

el que compancn a la hora de Jos alimentos) es también lugar para la convivencia social 

pero ahí la fiuniliaridad es condición indispensable para su entrada. 

Tienen una desconfianza explicable para permitir la entrada que se conjunta con su 

"vergüenza natural" 2 porque la gente extraíla se entere de las condiciones en las que viven. 

No es pues fiicil acceder al árnbilo familiar en las comunidades l\.1azahuas. más cuando Jo 

común es que ellos son los que migran y salen de sus comunidades a trabajar a otros lados y 

raro es encontrar a personas 'mestizas' o 'ladinos' en sus comunidades. casi siempre 

identificados como agentes del gobierno. Querian1os encontrar un can1ino para Ja inserción 

que nos permitiera otra alternativa. 

Teníamos que reconocer que los indígenas en las urbes a menudo padecen el erecto de Ja 

sociedad dominante y su sojuzgamicnto; sin embargo. Jos médicos nos habían alenado que 

no es el caso cuando ellos están en su lugar de origen. en sus comunidades. En el_ primer 

caso. si no son tratados como subordinados: atrasados. ignorantes. cte. si hay un 

menosprecio que los coloca en una posición de minoría. Este trato los vuelve hoscos. 

huraños. desconfiados; cte. (tal y como Yhmoll: -1979- los califica y ha sido práctica 

común entre autoridades e indígenas·'). En el segundo caso. en sus cornunidades. el extraño 

:: Su condición de pobreza no es sólo vivid.a sino que licncn cl:tridad en cll;:1 por el corurnste con Ja vidu 
urban.a. cil:tdin.-i y personas 111csti/.as; como en nuestro caso. Reconocen l:is difcr.:11ci:1s ~- reaccionan acorde 
con ellas. La protección. no obstmnc. deviene del poder que tienen sobre quién entran su c:1s:1. 
3 H.esulia imcrcs.1n1e y a la vez asombroso el par..tlclismo del hombre de J;:t Siem1 de pucbl:1. N;:\hu:uJ. que es 
considerndo en su acepción de rlacntl. quien. pmn Lupa C l 'J'J5. cimdo en Andrés Mcdin.1. 2000:249-50) 
refiere Jo siguiente: Hfia ima¡.:en que las sUpllcns pinlan dt! In pu.\"ición en 1.•I mt1tulo del hantbre nahua es 
t.•:fi.-clil•a111ente de . .;;n/enradora: dotado di: una salud fis1cn frclJ.!1/ y ha.o,;ntfa en un 1..•qui/ihrio anl111ico precnno; 
111111erso en un n111hien1e natural m·aro de ru¡ut.•:a .v poblado por in.•ad1n.••: ,J,.-... pro,•1s/o de /os conocilr1/enros y 
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somos nosotros ·y así,. podríamos sufrir la sutileza de su rechazo,. era necesario ser 

introducido y presentado. 

La vía de acceso f-ue el Sistema de Salud del Estado de México .. negociado mediante Ja 

FacuJtad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que fue 

aprovechado a través del nexo con Ja Facultad de Ciencias de la Conducta (FA.CI.CO) en 

donde cubríamos nuestro pñmer año sabático por pane de la UNAM/ENEP IZTACALA. 

Fue preciso hacerles _conocer nuestro proyecto y nuestras intenciones de estudiar las 

prácticas de crianza en este grupo indigena. 

Correlativamente recibí sugerencias y asesoría de parte de la Doctoras en Antropología: 

Lína Güeffies y Ruth Paradise .. respectivamente de la ENAI-1 y del DIE para estudiar a este 

grupo así como orientamos a la investigación etnográfica interpretativa (Gccn~ 1987). De 

aquí que nuestra investigación tomó un conc etnográfico imponantc. 

La negociación con las autoridades en salud del Estado de México .. panicularmente con la 

Jurisdicción de Ixtlahuaca .. nos permitió una primera visita al campo para conocer la vía de 

acceso así como los posibles centros de trabajo: La Clínica Rural de Fresno Nichi o Ja de 

Santa Ana Nichi Ejido. También conocí el Centro Ceremonial Ma.zahua a donde acudimos 

para buscar al representante f\.1azahua ante el Gobierno. Intentábamos tener una anuencia 

oficial para acudir a las comunidades. pero no lo encontramos .. Al n1ismo tiempo recibí 

infornrnción de mis guías de lxtlahuaca sobre las características de las poblaciones sujetas a 

ambas clinicas. Se me desafió al proponerme que en la región cornprendida por la Clínica 

de Santa Ana Nichi Ejido la gente era mas reacia a los programas de salud y al nlismo 

ticn1po era donde existían mas problemas de salud en Ja infancia. Me puse en contacto con 

la f\.1édica Pasante y los dos Técnicos en Salud Comunitaria (PRODIAJ>'S). Aquélla .. por 

sugerencia de Ja Jurisdicción, me brindó alojamiento en la clínica y éstos me apoyaron para 

conocer sus '111icrorrcgioncs' y a las personas de las tres comunidades con las que trabajaria. 

t!t• /o,<o 11u·,ho.\ tau/o r,•c111cos etHllo '-"couá1111cos llC!CL•.w1ruJs para l'-'"'-'r al.c,11110 Cl0 r11clu111bre r<'·'JN!clo al futuro: 
11hru11uulo /Jtir una .\OCh'dad '-'.'l:lrc11lt1 por ... ·u lcnp,ua. 1·C1/ort.• .... cre'-'1tcu1s .1· cv111porta1111L'lllO. que tu:nclL• u 
tle.\pujarlo ele sus propia.,· tu~rra...-, lo 111argina de la c1rculac1ón cfr.: los recur ... ·u ... - .1· le 111ega poclr:r ele <lc:cfa-,011: 
co11 .. 1a11le111en1L' t•x¡nu'..,·to a lo ... · ... entnr1iento ... - ac/1-er ... o.\· ele .... ,, .... ... 1.•111eja111e ... ·, pronto ... a ltact•rlo ohjeto ele ataqu<" ... 
111ag1co ... · Cl/X!llll.<o clt! 11uhc10 ... ele: ... ahr ele la 111ch,f.!t!llC1t1; tl1'·=111aclos por fu1.•r=a.'>· e::rtralt11111a11as 1nfin1tanu:111e 
s111'er1ore ... a él y capr1clto_...a,,u•n1t• cll.\pue.\'ICl.\' a llU.J.'i/rar.w: lto.\"t1le ... ·• 110 p111.·tle ... orprl.'ndr:r que l.'/ 1nclividuu 
nahua 1rnt1.• de hallar una ¡H>s1hil1elnd ele ... ·n/vaciún l.'11 la lll.\"/a11rncuín "'-' una re/acuín cff-• alianza e 
1111erc111r1lno 1¡111.• h· ª·"'-"g11r1.• la h1.•n'-''·o/r:nc1n .v Ja ayudo d1.• lo ... ohr1.·nal11raf. '". Esta cita licnc su co11IC.'\:tO en l:ts 
súplicas. lo que habría que ver es el pamlclismo en la :1ct1t11d del indigcna cu;:mdo se ve :1rroj;:1do a pcdil'" 
limosna. Y l::1s "f\1arias" son e . ...:pcnas en eso. 
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Tuve acceso a sus tarjetas y programas de atención materno-infantil. Pude contar también 

con una copia del reporte de investigación epidemiológica de la Doctora, después que 

terminó su servicio y mucho después de que yo abandoné la' clínica y el trabajo de campo. 

En pocas palabras. la negociación con el Sector Salud si bien fue predominantemente 

académica y de interés en el trabajo a realizar. trascendió ese ámbito pues conté con apoyo 

sin condiciones para mi estancia. No dejó de ser un ámbito de formalidad pero también de 

interés por lo que pudiera ser de benéfico para la comprensión y el trabajo comunitario que 

realiza el sector salud en las con1unidades indígenas. Así fue como se presentó el proyecto 

y también Ja ºestructura' retórica de nuestra reunión con las autoridades. 

No puedo dejar de mencionar que esta primera negociación fue ante todo al interior de las 

relaciones entre facultades universitarias que también tenían su dosis de trato personal y 

recomendaciones que también se vieron pue!'tas en operación entre la Facultad de Medicina 

y el Sector Salud del Estado de México. En ésta. la relación jerárquica y la recomendación 

mucho facilitaron mi estancia en Ja Clínica. Primero. se me canalizó a la jurisdicción y 

luego a la Sección Municipal de San Felipe del Progreso. de ahí a la Médico Pasante y a los 

TCcnicos. Con éstos últimos conviví y compartí Ja Clínica y la estancia. 

El segundo nivel de negociación estuvo mediado por los Técnicos en Salud Comunitaria 

quienes fungieron como los conocidos de las personas para presentarme ante ellas. En un 

primer momento les hice saber mis objetivos. de mi interés por la crianza de Jos pequeños. 

r\.nrnblcmente accedieron y se dieron a la tarea de ponerme en contacto cOn familias que 

cun1plieran con uno de los requisitos que formulamos en el proyecto: Ja edad menor ~,e seis 

n1cses. Para ello. Jos acompañe a realizar su trabajo: actualizar sus tarjetas. vacun~r a niños 

y perros hasta que ellos y yo pudimos apreciar que podría reconocer ~sas y Jugares.· ida de 

y regreso a la clínica. En tales correrías pude obtener datos imponantes ct,~Ja.~' ~amilias en 

su tamaño. composición. edades y defunciones de Jos hijos. 

De estos contactos con Jos "vacuneros" (como las n1ismas personas les llamaban) aSi como 

rni referencia a la cJinica como centro de mi estancia y operación, n~e ·gaO.é.· C~:~.~OtC··-~e ·. 

"'dotar". Mote que me distinguía de los Técnicos pero con quienes compa~-~ª-~';',i.~!!~~,:~ Ja~ 
farnilias por un cono tiempo. Distinción que estaba signada porque no llevaba bata. me

vcstia de otro modo y me empezaron a conocer porque no les daba medi~i~as --~¡ Pa"dÍa 
r·ecctarJos. Mis primeros esfuer¿os por hacerme entender con las personas -e~~· qu~ :·me 
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permitieran visitarlos en sus casas para conocer su forma de criar a los hijos porque mucho 

desconocíamos en la Capital del País y era necesario hacerlo saber per~ también porque 

tenían una forma de hacerlo que sin duda era muy diferente a como Ocurría-en las ciudades. 

De este segundo nivel de negociación ocurrieron dos cosas muy· importanti::s para la 

construcción de mi identidad ante las personas. Primeramente observaba que Juan. a qUien 

acompañé a la comunidad de Guadalupe Cote desde el primer día que llegué y durante casi 

el primer mes (de martes a jueves y del J 8 de mayo hasta junio). conocía muy bien los 

linderos de las comunidades así como sus microrregiones a través de lineas imaginarias que 

para mi representaron un gran problema enterarme. Tenía conocimiento de donde vivían las 

personas aunque parecía que había dejado de visitarlos por un buen tiempo. Cuando 

llegábamos a alguna casa. llegaba gritando desde los linderos del solar si es que antes no 

nos anunciaban los perros con sus ladridos. En otras ocasiones. las mujeres se encontraban 

en el solar. tejiendo o trabajando en la milpa. 

Una vez que las personas lo reconocían por su bata blanca. él actualizaba sus tarjetas. 

preguntando por Ja composición familiar y por otros aspectos de su vivienda. Terminaba 

recomendándoles que se lavaran sus senos cuando amamantaran a sus pequeños. que 

hirvieran o 'cocieran' el agua que tomaban. Ellas. por su pane. a veces dándole cuenta de 

que habían hecho lo recomendado. decían ciue su hijo habia tenido calentura después de la 

vacuna. que se había puesto chillón y que lo habían bañado; en otras ocasiones. sobretodo 

cuando iba en plan de aplicar las vacunas. algunas madres le mentían; que su hijo estaba 

dormido. que estaba enfermo y que se enfermaban. Tomaban como argumento que cuando

habia vacunado a sus perritos. algunos se habían muerto. que no deseaban que vacunara ·a 

su hijo porque se les podría morir como sus perritos. Ante su insistencia y las negátivas de 

ellas. él terminaba mnenazándolos con recurrir a Ja autoridad para que llevaran a sus hijos n 

vacunar. Este sistema de coerción entre los "vacuncros" y las personas tenia mucho de 

parecido en la relación 111édico-pacientc que a menudo observaba en Ja clini¿a. Regaños y 

1 econ1endaciones insistentes para que hicieran lo que se les ordenaba .. eran frecuentes 

(hecho por demás consignado por muchos antropólogos). Por supuesto. que esta situación 

no era la n1ia y ni podía ser porque no era mi labor. En cuanto pude conocer los trayectos y 

negociar con las familias para visitarlas y platicar con ellas con más detalle. me dediqué a ir 

sin compañia a las casas. 
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Sin embargo, el proceso de negociación con las familias si bien inició e~ acompañamiento 

y con esas características, fue mucho más prolongado y dificil de lo que hubiera imaginado. 

Pero antes de iniciar a relatar tal proceso, quiero dar cuenta de las estrategias que seguí para 

poder conseguir el permiso de visitarlas. 

Parte de la microrregión de Juan lo comprendía una de las comunidades más alejadas de Ja 

Clínica: Guadalupe Cote. Aproximadamente estaba a 4 ó 5 kilómetros de Ja Clínica_ Me 

habían advertido que era precisamente uno de los lugares donde se entorpecía 

sensiblemente el trabajo de Jos Técnicos pero también los que menos acudían a Ja Clínica 

para su tratamiento no sólo por Ja lejanía sino porque había conflictos en la comunidad 

(entre católicos y protestantes). Recorrí con Juan Ja parte oriental de Guadalupe Cote. 

donde se asentaban los protestantes y de algún modo Jo conocían y sabían de su labor. 

Particularmente él n1e hizo saber que algunas familias tenían gemelos de la edad requerida. 

J\1c interesó el asunto y fuimos a localizarlas. Una de ellas era madre soltera y que se 

dedicaba a Ja venta de frituras en Ja escuela primaria de Ja localidad. La otra, una señora 

que primero nos comunicó de la muerte de una de sus gemelitas y antes Ja de un niño de 

dos años aproximadamente: Después, en la plática salió a relucir que tenia gravcn1ente 

cnfcrn10 a su hijo de cinco años. Je pedimos que nos lo dejara ver y después de ello. le 

rccorncndamos Jo llevara a la clínica. A la semana volvimos y la señora nos hizo saber que 

lo haría una vez que el padre consintiera y que Jo llevarían. Fue tarde. El niño murió en In 

Clínica. DespuCs de esto, y viéndola con su parentela que vivía en los alrededores. ya no 

quisieron que fuera. También me argumentaban que ellos tenían su Pastor y ademas que 

por quC no había buscado más niños que viven por ahi. La situación se volvió tan 

incon1prensible para mi que aún hoy dudo de que haya sido por mi actitud porque acudí al 

velorio del niño y les di mis pésames. pero como me dijo el Comisaño Ejidal. son gente 

que por sus nluchos conílictos con Ja contra pane católica. se han vuelto muy hostiles y 

renuentes. La otra rnadre, Ja soltera. por más que insistí platicando con ella. me_espetó en 

una ocasión que para qm} /o.\· quit!rt!s l'er cá1110 crt!ce11 si ya sabes c¡ue crecen mal, r11e_jor 

b11.\·cc1 co1110 nos puedes ayudar p<1ra que cre:ca11 sanos. Le dije que haría lo posible por 

conseguirles despensas de parte del gobierno y que serian para quienes colaboraran 

comnigo. Hice lo necesario, negocié en el J\1unicipio. en Ja Jurisdicción; avisé y Je llevé n1is 

canas de presentación al Delegado Municipal, pero la señora junto con su hija mayor que 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

58 



cuidaba a una de las gemelas en tumo. no accedieron. Por lo demás era dificil dar con la 

señora porque no se encontraba en su casa. y frecuentemente cambiaba de lugar para 

vender. Ser madre soltera y verla en un lugar fuera de su casa quizá no fue lo conducente. 

ella misma se mostraba muy desconfiada. Era dificil que hablara. Sólo pude trabajar. al fin 

de cuentas. con una familia que gracias a que el padre estuvo presente en el momento que· 

Juan me llevó a conocerlos y que era muy accesible. me dijo que adelante y que su esposa 

estaría ahí para atenderme y que además Je podría auxiliar para saber por qué su hijo (único 

varón y el cuano de la familia) no quería comer. 

Cienamente no tenia y~ tiempo para dedicarme con detenimiento a estos problemas. por lo 

cual le pedí a Benita. la otra Técnica. a que me ayudara a buscar a otras familias dentro de 

su microrregión y así fue como entré en contacto con tres familias con las que pude 

trabajar. 

Las otras familias que visité en Ejido fueron varias personas que conocí un día que Benita 

las citó en Ja clínica y que contacté ahí y les expuse mis objetivos. Dos de ellas accedieron 

de buena gana; otras. quedé en visitarlas pero jamás las encontré en sus hogares y a 

diferentes horas. Una de las señoras que visité y que ella decía que "había fracasado". la 

llegue a ver en el lugar del pozo de agua y junto con una de sus amigas. Ellas me hicieron 

ver dos cosas que me alcnaron en nli identidad y cómo tenia que conducirme. 

Aunque parezca anecdótico. no deja de ser importante que Ja identidad no es sólo cuestión 

de cómo se piensa uno. también tiene que ver con Ja apariencia en una comunidad distinta a 

la propia. Con esto quiero decir que la primera semana de trabajo en la comunidad. el sol y 

el fria me obligaron a usar un sombrero que me regalaron. Un son1brero nuevo que resultó 

ser de 'catrín' y que aunado al hecho que yo iba a las casas a visitar a las familias 

(generalmente sin los maridos. ya que trabajan en la Obra -de albañiles- y fuera de la 

comunidad). no dejaba de ser sospechoso y me alcnaban con historias de robachicos y 

violadores. nluenos por las nlismas familias que habían sido traicionadas en su c~ntianza. 

T;ll idcmidad de 'catrin' se le da a la gente mestiza. ajena y seductora (ver Galinicr: J 990). 

Esto n1e hizo cambiar a una cachucha (que muchos han sustituido por el sombrCro). De 

cualquier nrnncra. no dejaba de ser notoria 111i apariencia aunque paulatinamente -Ja "geme 

se enteró de múltiples maneras- de Jo que hacia en Ja comunidad y otros. que no me 

conocian. nlc abordaban y me interrogaban que qué hacia yo por esas tierras. Grupitos de 

59 



hombres mayores o más o menos jóvenes. reuni_dos_a veces me invitaban pulque y a platicar 

con ellos. No tuve mayores probl_e~as .. cu~nd_o a Ja gente· la ._~cía en ,los:·~minos ·o 

compartiendo. 

Estos escarceos de identidad también estaban·ligados·con mi-mitn'era.insegura·de caminar 

por los caminos que no conocía: d~I. _t~d~: -~º. ~.b·~~~~-~e.·~-~~~~--,·~-~-d·~ :~~~. ~~~P_t~~-º por los 
perros que siempre me ladraban y hasta me ~~f.s~S~í·ii~·'.-~~'"p~;;~ 'p~r ~-i:~~~ti~e~·ta (cuando 

llovía usaba un impermeable muy vistoso: a~aril1.~ .~~~~~)~-.:~~~~(~:que aPre~dí a lidiar con 

ellos. 

En la medida que me fueron conociendo y se f'ue; difundiendo.mi estancia y mis objetivos. 

algunas mujeres me identificaron como agente del DIF que Je interesaba si las madres 

amamantaban a sus hijos (después supe en Ja Jurisdicción de Salud que un año antes 

aproxirnadamentc se había llevado a cabo un programa de despensas para las familias de 

bajos recursos y que aún se mantenía vigente en algunas familias que estaban en un 

programa de atención materno-infantil. Por mi pane,. las despensas que me vi en la 

necesidad de negociar con el Municipio,. sólo pude conseguirlas en una ocasión porque no 

era regular su entrega). Esta identificación no me preocupó puesto que duró muy poco para 

que confirmaran que no era el caso pero que tambiCn en la medida que mis visitas a las 

familias se aumentaron. supieron que no sólo me interesaba saber de su aman1antamiento. 

Tcnniné por ser identificado como un "dotar raro" que Jos visitaba en su casa y que 

"ademas Je da dulces a los niños'\ estrategia que consideré oportuna a manera de que rni 

relación con ellos mediara Ja relación con su padres. Aden1ás de esto. cuando podía les 

llevaba pequeños obsequios (galletas. o ropa usada para sus hijos). 

Junto con dichas estrategias busqué participar en lo que se me permitiera (i.e. ayudarles a 

cargar cubetas. a quitar Ja yerba de la milpa) pero también hice lo posible por no 

simplemente estar de nlirón y tomar nota~ sino que me interesaba platicar con la familia 

sobre sus hijos y el trato para con los niños. Intentaba saber cómo los niños estaban 

integrados a su rnundo y de qué n1anera afrontaban la muerte infantil~ asuntos de 

irnportancia capital para mi trabajo porque ine per.rnitiría extender el tema más allá de lo 

observado. 

Debo decir que algunas familias n1c consideraron como una visita pues cuando llegaba .. 

dejaban de hacer lo que hacían y "aprovechaban para descansar y estar un rato con sus 
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niños". Sacaban sillas al patio externo y frente de: los cuanos y ahí nos sentábiimOs ··a 

conversar. Mientras conversábamos también observaba y, t0m3b~· nota., La S:Crite iéalmente 

no se extrañaba que lo hiciera y yo pedía sU anuencia para r;o ·perder detalle d~ lo ·que 

observaba o me decían. En ocasiones me espCraban ·en · 1a · cOrl.VeisacióO -o·: n1e · llCgaron a 

decir que anotara porque lo que me decían erá. impcjnanlé. 

Otras 111ujeres. aprovecharon sus destrezas de vendedoras para· ofrecerme sus bordados a 

can1bio de dinero. 

En fin, Ja relación tuvo varias aristas y podría decir que en algunos casos tomó tintes más 

familiares o de personas que se conocían de largo tiempo o de visitas excepcionales. 

Con todo y lo anterior. jamás tomó un curso de formalidad que no fuese flexible. Podía 

llegar a la visita (como habíamos quedado la semana anterior) pero sus múltiples 

circunstancias podian hacer que no los encontrara o que estuvieran en otro lugar. Yo 

también supe que no había manera de concertar día. hora y lugar; puesto que ellas decían 

sencillamente "si, pues aquí estamos". La Sra. de Guadalupe Cote si me avisaba que no 

estaría porque tenia que ir a pagar algún dinero o que tenia que ver por su yunta. Pero aún 

así no siempre la podía encontrar. Esto es de consideración puesto que su régimen de vida 

se entrelaza con sus preocupaciones al día aunque consideren que siempre harán lo mismo. 

Su tiempo mazahua no es el tiempo nuestro (ver Robles Valle. A.; 1996 y R. Castro, 2000). 

i\ pesar de ello. fui yo el que tuvo que organizarse. aunque también con una idea flexible. 

Asi fue que los manes que llegaba a Ja comunidad iba a visitar a las Señoras de Loma 

Linda y de Santa Ana Nichi Ejido, que vivían por el rumbo de Loma Linda (Occidente de Ja 

Clínica). El miércoles, visitaba a la Familia de Cote en la nlañana y por la tarde a una de las 

Fan1ilias de Sta. Ana Nichi Ejido que vivía muy cerca de la Clínica. El Jueves visitaba a 

otras dos fhmilias de Loma Linda. Por prudencia. no consideré oportuno quedarme cuando 

no estuviesen las personas mayores (padres o abuelos) de las familias que visitaba. 

Este período fue breve .. en menos de un mes ya estaba visitando regularmente a las familias 

con las que había llegado a un acuerdo. 

Dicho acuerdo, fue que las visitaría una vez a la semana y estaría por un periodo de dos 

horas más o menos en su hogar. Les pedí que hablaran con sus esposos sobre mi estancia y 

mis visitas y que les transmitieran mi interés por observar Ja manera en cómo crian a sus 

hijos. Con10 ya dije .. con la familia de Guadalupe Cote tuve la fortuna que el primer día 
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estaba el Señor quien fue el que nos recibió e inmediatamente pude acordar con ellos. Asi 

que es una de las familias con las que más trabajé. Las otras mujeres lo hicieron en el 

transcurso de esa semana de mi primer acuerdo. Algunas decían que no habría problema 

alguno. aunque posteriormente pude platicar con algunos de los esposos para ampliar mi 

información y resolver sus dudas e inquietudes. En otros casos. fue Ja madre de Ja señora 

que me apoyó para visitarlas pero no había manera de contactar con los esposos. aunque les 

dije que si veían necesario. podía estar un fin de sc111ana para platicar amplia111ente con Jos 

señores. No f'uc necesario. aunque si resultó complicado en el caso de dos sefioras de Stn. 

Ana Nichi Ejido. Que ya detallaré en el siguiente capítulo. El hecho de contar con Ja 

anuencia del n1arido era importante porque a pesur de Jo que lwanska ( 1972) refiere de que 

las relaciones entre esposos son de un pr·ofU ndo respeto y compromiso mutuo asi como de 

cierta equi<.Jad. el marido juega un papel importante como autoridad ante instancias externas 

a Ja vida familiar. como Ja autora misnm refiere. La vida plrblica queda a cargo del hombre. 

Ya habrá ocasión también de ampliar este asunto en los siguientes capitulas pues las 

desavenencias n1aritales aparecen en nuestra invcslignción así co1110 pueden ser verificadas 

en Ja investigación de Peña Rui7 ... Patricia l\1agdalcna (1994). 

Como puede constatarse en lo dicho arriba~ pude contaciar a varias familias~ pero sólo pude 

visi1ar a unas cuúntas dado el caráclcr intensivo del trabajo así como también no con todas 

pude tener un trabajo continuo. Por ahora sólo puedo advenir que parte de la infonnación 

obtenida derivó tanto de lo que ya dijin1os que ocurrió cuando Juan actualizaba sus larjctas 

PRODIAPS así como de las entrevistas scrnidirigidas a las familias para conocerlas y 

conocer Ja historia reproductiva así como la estructura familiar. 

LAS VISITAS. LA ODSERVACION Y LAS PLATICAS 

DespuCs de que pude contactar con las personas y establecido el compromiso. las visitas se 

sucedieron con cierta regularidad aunque 111is v-J.caciones y n1is compromisos en la 

institución c.I.~ Ja FA.CI.CO. me hicieron iomper con ellas no sin antes avisar a las personas. 

Con todo. quiero n1ostrar en Ja tabla siguiente que 1ern1iné trabajando con siete farnilías 

aunque las visitas no fueron las nlismas en todas las fatnilias. 
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l<'AMILIAS OIJSERVADAS EN MAS DE UNA OCASION 

¡.~Al\llLIA LUGAR VISITAS OBSERVACIONES 
PENALOSA NARCISO GUADALUPE COTE 14 11 

(SRA. SILVIA) 
SRA. SILVIA LOPEZ SANTA ANA NICHI 14 9 

ROSAS EJIDO 
SANCHEZ GARCIA SANTA ANA NICHI 5 4 
(SRA. VICTORIA) EJIDO 
VEGA SANCHEZ SANTA ANA NJCJ-11 
(SRA. HILARIA) EJIDO 

SANCJ-IEZ GOMEZ LOMA LINDA " 6 
(SRA. IGNACIA> 
JOSE DE JESUS LO:'-..tA LINDA " (SRA. EMILIA) 
JOSE ANDRES LOMA LINDA 6 

<SRA. MARGARITA) 

Tabla l.~ Es1a rnbla 111ucs1r.1 las familias en las que se hicieron observaciones de madre y nirlo/a. El ir a 
h11sc.arl~1s .:1 sus c.:1sas ~ 110 c11co11trar~c. a pesar de que se c11con1r.1ran los olros hijos. gcncrahncntc i111plicó que 
se llcvo:1b.:111 ,a los pcq11c1lo!-. cu ob!<.crvac1ón Preferí. por t:tclo. 110 qucdanuc .a obscrvur a los otros hijos. 

Debo decir que las visitas no necesariamente correspondieron con las observaciones por lo 

que ya he mencionado TambiCn es importante aclarar que las familias de Loma Linda (las 

tres últin1as de la tabla). las contacte! dcspuCs de haber iniciado con las anteriores. y de mi 

fracaso por no contar con rnús familias de Guadalupe Cote. Los n1otivos de la no 

coincidencia entre visitas y observaciones las aclararé cuando n1e refiera a las tBmilias en 

panicular .. en el próximo capítulo. 

La disparidad en el número de observaciones por tBmilia por supuesto que da cuenta de la 

dificultad del trabajo. del poco tiempo en el estudio de can1po (de n1ayo a septiembre de 

1993) y más imponante. que el estudio tiene serias limitaciones en cuanto a que pudiera ser 

un estudio de encontrar patrones crianza. en la medida que algunos estudiosos 

(Han1mersley y Atkinson. 1989) refieren que la sa111ració11 de la i1iforn1ació11 (es decir. 

cuando uno observa que hay rccurrcncia y no cambia o que se repite la información) seria 

uno de Jos criterios principales para poder concluir el estudio de campo así como también el 

contar con suficiente información como para encontrar regularidad más allá de las 

momentáneas. Evidentemente lo que resalta es que el estudio no contó con Ja debida 

prolongación para contar con la información necesaria que se requiere en un estudio de este 

tipo y con tales objetivos (ver Le Vine et. Al. .. 1996~ o los planteamientos del "nicho de 

desarrollo" de Super & Harkncss. 1986) 
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A pesar de las limitaciones apuntadas y de otras derivadas de mi propio proceso de 

aprendizaje (como lo refieren Rossman & Rallis. 1998). el estudio fu'e valioso pará mi 

porque no sólo me dio ta oportunidad de aprender efectivamente algunas ·cosa.5 qUe espero 

mostrar en los dos siguientes capítulos sino también porque. -me Pla.nteo; una serie de 

interrogantes e inquietudes que espero forn1ular en el capitulo dé las.~oOCtusiOncbS_: _' 

Las Visilas.- ¿Cómo se llevaron a cabo las visitas? He descrito ya el momento de la llegada. 

Al estar frente a las personas. que generalmente era ta madre la primera con ta tenia 

contacto. saludaba de mano4 y preguntaba por su salud: "¿Cómo habían estado?" .. después 

iba pasando con cada uno de los presentes para saludarlo igualmente de mano. Si. es 

costumbre de ellos que se les saluda a todos bajo el mismo ritual. En este sentido se tiene el 

mismo trato de deferencia y respeto a los adultos y a los niñoss. No ocurre así con los 

"niños de brazos"6
. En ocasiones (las más) son los niños los que se acercan a saludar para 

retirarse o seguir haciendo Jo que hacian. Claro que cuando les empecé a llevar pequeños 

obsequios. esperaban o pedían su paleta. y se retiraban; no sin antes pedir para los que no 

' El saludo. co1110 rilual MX:1.al e111re lo~ 111a.-.. ahuas ha sido a11;1lu.:1do por Galinier ( 1990) co1no pane de los 
proce~os de ri11a.ah.-.:1ción cotidüma que denv<1 del profundo respeto enlre las personas :Y que pudo h;1bcr 
derivado de la comunl(/ncl 111oral 111odific:.ada de la jer.trquia en el clan entre personas de nmyor edad. sapienci.a 
'.\' :1utoridad (abuelos) y la descendencia Es decir. G:llinier udviene que el compadrazgo. una institución 
espal'lola pero que fue adapt.ada y adoptada en la mayoria de los pueblos indígenas (que a veces v:t m:i.s 0111;'1 
del ritual católico) se ha constituido en una institución mor.ti que equilibra y modera las relaciones entre 
;adultos pero que tambiCn extiende el rcspc10 a 1:1 no parentela. 
Ahora bien. el saludo de niano tiene 1111;1 espcc1fic1d.ad corporal que parece haber encantado ese respeto. pues 
a penas si se ro.-.an las ni;u1os entre si. Precisamente la explicotción La ob1uve de ntujercs adultas con las que 
plat1q11C :u¡ui en la ciudad. Ellas mc c:ome111aban que el aprelón de manos implica una mayor confüuv .. .a e 
1111crCs enln: personas helcrosex1mles. La form.,Jid:1d del roce de las 1nanos se extiende a todos. excepto a los 
pcqucrlos. VCansc las dos not:1s siguie111es 
~ Al respecto tw:111sk:1 ( 1972) refiere lo siguiente: «Los ni1los en El Nopal son tan respetados como los 
adullos .. se les tiene una ~ran est1111a y (son de) prestigio. (p -'2). Por su parte. Parndise ( 1987) consigna 
cOmo los nulos cnlre si como crure ellos'.\ Jos :1dultos. 111:1111ic11e11 un profundo respeto por todos. 
•· Rev1~1ndo 1111s notas. son poc:1~ las oco1!.1011cs en que 1111 i1n ol11crac1ón con los bebés va nt.-1.s ¡illil de cnu.:1r 
unas cuan1as n11r.1das. Sólo una ocasión. a in!.tancia de una de las henn:mirns. 1ne vi en la necesidad de carg;1r 
a un hcbC. T:1111poco hay alguna rcfercnci;1 en mis notas que pcrsmms extr.111.as se ncerqucn a un bebé par.t 
aca11ciarlo o :1lgo p.in::c1do En la tesis de Guadalupe f\1Cnde/.. ( l'J'J8). las madres de la vecindad en la Ciudad 
de f\.1éxico ev1t:1ban que los nulos fueran carg::1dos por ella. y su ra:t.ón en1 que estaban sucios -orinados o 
1110_1ados-. Paradisc refiere que las nmdrcs d11icih11ente se llegotn a involucr.1r en un.a relación dircct:1 e intensa 
con los bebés: otrn cosa diferenle es el caso de los hen1L.,nos. Pero aquí Parndise ;1fir11L.1 que se hace con 
11111cha deferencia. 1cnmra '.\" tacto. sin imponer ni coanar. que el rc.v>eto también se ejerce entre ellos: rcspc10 
pr1r Jo que hacen y por su 'ohmtad '.\ sus se111111ucntos de mnbos signos. 
(..)uu.;i sea esl:I s1tuac1ó11 que pernut:t en1e11dcr por qué un nil1o de brJZos es tan susceptible al "uml de ojo" y 
los proccdi1nien1os que se rc.:1h:r .. an para curarlos involucr.:111. entre otras cosas. cieno trnto con ellos de la 
persona que h:t causado 1al enfermedad. 
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estaban presentes7
. Nunca vi que se comieran la que no era para ellos. 

Era la madre la que me informaba de lo transcurri~O en Ja semana. alguna cosa de 

consideración o si no. sencillamente Ja plática· iniciabá: o seguían haciendo sus cosas y yo 

empezaba mi observación y levantamiento dC notas. Generalmente la observación duraba 

más de una hora (de una a dos horas) o cuando ocurría que el bebé se quedaba dormido 

después de un periodo largo de observación. Les avisaba que me retiraba. quedábamos de 

acuerdo para la siguiente visitas. saludaba de mano a los presentes y emprendía la retirada. 

La Observación.- El cuaderno de notas. era una libreta manuable o un block de notas. 

anotaba lo ocurrido con claves significativas que me permitieran seguir la secuencia de los 

acontecimientos y no perderlos de vista. Esto era posible cuando yo asumía un papel de 

observador (o las madres me lo asignaban. Casi al principio de mis observaciones con la 

Sra. de Cote. cuando andaban trabajando en la milpa con una de sus parientas, les sugerí 

que si les ayudaba. La Sra. muy propia me dijo: "¿A qué vienes? Tú haz tu trabajo y 

nosotras hacemos el nuestro''. Palabras más palabras menos.). En tales ocasiones contaba 

con tiempo suficiente como para hacer observaciones minuciosas y tomar en cuenta el reloj 

para Ja sucesión de los acontecimientos. Procuraba captar todo aquel comportamiento no

vcrbal que fücsc relevante para dar cuenta de las interacciones. Un procedimiento similar al 

realizado por Paradise ( 1987) en su trabajo de observación a distancia de los 

comportamientos e interacciones entr-e madr-e y niños o entre niños. Con la diferencia de 

que yo podía escuchar y estaba al tanto de sus conversaciones. Buscaba estar cerca de ellos 

de manera que pudiera apreciar el comportamiento de los bebés pero también las reacciones 

de Ja madre. l\.1e sentaba en el sucio o en una piedra para tener una perspectiva adecuada a 

la observación de ambos. 

Lu.\· Pláticas.- La reconstrucción de los eventos y convcr-saciones basada en mis notas 

procuraba realizarla por Ja noche en la clínica o lo más pronto posible. Ahí podía comentar 

alguna cosa o incluir alguna de las pláticas escuchadas o algo que pudiera llamarnte la 

atención con10 la diversidad de usos del rebozo o la tnancra en que el acar-rco de agua en 

" Una vez nt.'\s. es Par.tdisc quien nos continua que los nhlos desde mu)· pcquc1los aprender a coopcmr y 
coordinar sus acciones con los otros. En este caso. ella mencion:t que 'ver por los otros' es parte de L'I fornt.'I en 
cómo desde pcque1los los niilos aprender a convivir. compartir y coopcmr. Resulta relevante el estudio de 
SchicrTclin ( 1990). quien describe el acto de dar y pedir de los nillos Kaluli (KCn)·a. Africa). Nos explica que 
es un acto social básico en el que el alimemo es parte de este tipo de intercambio. al tiempo que es de las 
cos:1s que primero aprenden n decir. ¡,Podría C.'-'.plicnr también como los nhlos mn7 . .ahu:ts en la ciudad son 

Tfr.T'"' r,....,1 
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cubetas por madre y niños estaba en función del tamaño de ellos (niños y cubetas). 

De este modo resultó un manuscrito de 120 hojas escritas a lápiz de papel revolución y en 

letra muy pequeña. Este manuscrito después se transcribió e'n un procesador de palabra en 

computadora que conservó el número de hoja. el día y el· horario como también la familia 

·Visitada. El modo de la transcripción es narrativo con intercalación de los diálogos. Ahí mi 

identidad se convirÜó en investigador. 

La narración empezaba con una descripción de Ja situación fisica y social (véase Super y 

Harkness. 1986) haciendo particular.énf'asis en la descripción.de las interacciones madre y 

bebé. la descripción de los sucesos ter:minando con comentarios. dudas o cosas por 

preguntar u observar en las siguientes visitas. 

¿Por qué en la era tecnológica y con Ja observación de las interacciones no se videograbó? 

El proyecto original tenia planteado tales objetivos y usos tecnológicos. pero la 

videograbadora requería el recargo de la pila así como contar con videocasetes suficientes 

para Ja conservación de la información ahí contenida. Asuntos verdaderamente dificiles de 

obtener puesto que un problema fundamental era lo azaroso de la corriente eléctrica. 

Cuando había. era como una veladora. Debíamos contar con una pila potente ·q:.Je soportara 

al menos unu hora de filmación pero lo fundamental fue adcnlits de requerir al n1enos otra 

persona para filmar. que una persona no aceptó ni que le tomara unas fotos. por lo cual ya 

no hice el intento. Pero ahora puedo añadir que la atención J"equerida para la grabación nos 

hubiera privado de estar atentos a la conversación con las personas. 

ESTl{ATEGIAS PARA ELANALISIS DE LA INFORl\1ACIÓN 

a) Construcción del dato.- Como puede veJ"se en la tabla 1. las observaciones variaron 

,;or f"amilia .. Del mismo modo variaron las situaciones fisicas y sociales aunque no· los 

horarios (por lo dicho antes). Así tuvimos un total de 37 observaciones bajo diferentes 

situaciones fisicas y sociales (que se detallan en el siguiente capitulo. aquí sólo apunto): 

en la recán1ara principal (particularmente con Ja Sra. de Sta. Ana Nichi Ejido que vivía 

rnuy cerca de la clinica). en el patio (las más). en la milpa (principalmente con la 

Familia de Guadalupe Cote) o en la tienda (penenccicnte a una de las Familias .de Lon1a 

Linda). 

involucn1dos en la mendicidad'! 
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Las observaciones fueron un registro continuo del Oujo de actividad de madre y bebé 

principalmentC. o del cuidador del momento. De modo que pudimos observar cómo el 

bebé podía pasar de las manos de la madre. a la espalda de sus hermanos· (caso de Ja 

Familia de Guadalupe Cote). Las pláticas ocurrían simuttáncamen~e a Ja observación 

que era intercalada cuando ocurría algo a ser notado. 

Las pláticas versaban sobre la maternidad. la paternidad. las actividades de padres y 

madres; las cosas que eran capaces de hacer o realizaban Jos niños en el tiempo que no 

observábamos (entre los días de una visita a otra}. Los ritos y ceremonias del bautizo. 

las condiciones de la muene de los pequeños. Las expectativas sobre Ja vida de los 

hijos. etc. Cómo era antes Ja crianza y qué cosas habían cambiado. Mucho de las 

pláticas no era planeado sino que surgía a partir de Ja observación aunque hubo un 

punto que intenté indagar de rnodo más insistente: la mucne de Jos pequeños. Podría 

decir que son fragmentos que me permitieron te11er una idea de los otros aspectos del 

.. nicho de desarrollo": ideal de niño y psicología de los cuidadores8 (ver Super y 

I-larkness. op. cit.). 

A veces. las conversaciones se circunscribían a Jo que ocurría en el momento; otras 

veces adquirían tintes de reflexión sobre lo observado o Jo que otros académicos decían 

u otras personas de Ja comunidad sostenían o comentaban. Esto es imponante porque la 

diferencia cualitativa de hablar en y hablar acerc.:<1 de (ver Lave y Wengcr. J 991) de la 

práctica podría ser interpretada como panc de la acción situada o como reflexividad. 

En el caso específico de los relatos (muy breves pOr cieno} sobre la muene de sus 

pequeños se recurría a la 111C.u11oria con1par1ida {referir eventos pasados a otra persona) 

asi como a Ja evaluación e interpretación de su diagnóstico. 

Dos cosas se vuelven notables en mi participación en la observación: una de ellas me 

llevó a intervenir en el curso de los componamientos de una manera que hasta que no 

te Debo decir que ¡ictualmcnre este "metalenguaje• que versa sobre lo que es un ni1lo es dich.:1 culturJ así con10 
en la forma cómo es conceprn:rli;, .. ado. el i111crCs que mucs1ran por dc1allar los logros y avances en su 
desarrollo. los riesgos y enfer111ed:1dcs que se han prcsclllado y la descripción del caráclcr del nillo en tales 
circunst;mcias son prueba de que el des;1rrollo de los pcqucrlos es un 1ema que cs1:i en el centro de las 
preocupaciones y Jns pniticas de la gente. Tales rnun:1ciones sirven a los inves1igadorcs como un marco de 
rcferenci:1 parn describir el dcs:lrrollo desde las propi:1s concepciones de personas (De León. 1998, 1-faviland. 
l 99X). y que se conviene en parte de lo que en el c:1pi1ulo anterior referíamos como los modelos cullumles de 
la cri:uv .. a. 
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ocurrió algo significativo pude resaltarlo en mis notas. Lo había registrado pero no le 

había tomado importancia hasta que se constituyó en un origen. f"~s~_ivo para los 

cuidadores. Me refiero a lo que ya he mencionado arriba: las paletas.de·dulcé. El otro 

acontecimiento (sólo fue en una ocasión)._ estuve cargando a u~o,·d~·.los ,':>cbés asi como 

tuye oponunidad de enterarme que los niños mayores que ~~~d~~ a·sus __ hermanos saben 

mucho sobre qué hacer con ellos. 

b) Categorías de análisis.- Dado el plan original del proYeciO de i0vestigación9 
.. el foco 

de Ja observación y el análisis estaba concentrado en Ja interacción madre-bebé y los 

aspectos enfatizados por Schaffer (1985) y Stem .. D. (1978); es decir .. Jos diferentes 

ciclos del bebé y la manera en cómo "se engranan" los comportamientos de los bebés 

(particularmente en las situaciones de "alerta activa" -cuando el bebé está plenamente 

despierto y atento a lo que ocurre alrededor .. particularmente en la interacción con la 

madre). Las miradas mutuas y las protoconversaciones (Trevarthcn, 1993). Tales 

interacciones se consideraban como aspectos relevantes para el desarrollo del habla. 

para la consolidación del apego y para el "yo intersubjetiva" (Stern. D. 1991). Sin 

embargo. alertábamos que muy probablemente dichas interacciones que habían sido 

observadas en fon1ilias de clase nledia blanca Occidentales. quizá no tuvieran existencia 

en nuestras culluras. Por ese entonces nuestra documentación estaba preferentemente 

sesgada a la literatura académica y psicológica. No obstante. conocíamos del trabajo de 

Brazelton ( 1977) como para mantener Ja hipótesis de que en el Mundo Mesoamericano. 

incluidos los Mazahuas. las cosas podrían no ocurrir como lo referían tales autores. Sin 

embargo. había que observar y probar. 

En la medida que las observaciones iniciaron. nuestras discusiones entre el equipo y las 

otras tres tcsistas (realizadas Jos viernes) nos llevaron a ampliar y contrastar nuestras 

observaciones. La pregunta que estaba en el aire era ¿si los Mazahuas no interactúan 

cara-a-cara con sus bebés. y no parece que les hablen mientras los amamantan. qué 

hacen entonces? Era preciso no perder detalle de Jos comportamientos mientras 

"Con rodo ~- que ya hemos mc11cion:1do el origen del proyccro y su canicter colcc1ivo. es preciso rcilerar que 
el equipo que hemos formado enlrc el l\.t:1cs1ro Gilbcrto Pén:7. Campos y el Profesor R..1ül Ortega Rnmircz nos 
penui1ió un rrnb;ijo inrcnso y voraz. nulodiclacla por mucho tiempo. que lcntamenlc pudimos confonuar un 
progr.1111:1 sobre Psicologia Cultural que ac11i..1lmcnte compartimos con olros profesores y profcsorns de la 
ENEPI y que se imparte en 1:1 Cnrrcra de Psicologfa en 5 nsign.·uuras. Ellos han cedido mnablcmcn1e su 
derecho para que pueda rcport::ir aqui esta parte del proyecto. Espero que su cesión no dcsmen:;,.cn su 
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estuviéramos en el ámbito doméstico y observando. las interacC:iones. ·Adoptarnos los 

planteamientos metodológicos de Cor~aro ( 1981; 1989). aunque adapt.ad.os al ámbito de 

nuestro interés. 

D~ aquí surgió un prirncr:trabajo cjue· fué:'P_~bÚ~á-d~·--cvo~~ff~y.C~ls:.., !9~4)c'y· __ :donde 

~ontrastábamos _cualitativamente: las_ ·_d·i~er_~rl~i~~ ·::.~~)~o-~~~)~.~n~r~:~~-~~~-~-~-~~u-~~-~~·y l~s 
famili.as observad~s en el medio semi~~r~~n~_~d_~-.•~:~:~1r~~.C-~.c>'~CS .. '<i~~:f~~~~ 'cV~r·.~~talles 
en Cruz Diaz Oiga; J 998) y que en' b'ue~~ m~di_~~- ~~fl~j~~~·.n~e~t;~~ -~-riti~s-implicitas 
al planteamiento señalado arriba. 

El tieinpo restante y hasta la fecha Jo he ocÜpado· en tentativas de- 8.nálisis ·de la 

información intentando. por un lado. resolver mi reticencia a los estudios 

epidemiológicos realizados por médicos y. por otro. buscando tanto un marco de 

referencia como ejes annliticos de mis observaciones. Así. en 1998 presenté un intento 

preliminar de análisis en el Congreso del CENEIP (en Guadalajara. como pane de un 

seminario que dirigió el Dr. Jean Valsiner) y que tuvo a bien comentar el Dr. Valsiner. 

Este escrito será una fuente imponante para poder abordar algunas cuestiones sobre el 

an1amantan1icnto (y en cieno sentido saldar en pane mis cuentas con los estudios 

epidemiológicos referidos en el prin1er capitulo), pero no sólo eso~ tomaré en 

consideración también el cargar a los niños, el nlirarlos a los ojos y el hablarles como 

un conjunto (''complejo de costumbre'". que en Shwedcr et al. -1998- se constituye en 

una unidad de ami.lisis viable de las prácticas sociales en tomo al desarrollo temprano) 

que LeVinc et al. ( 1996) refieren como ca1111111icació11 y aprendi=aje social. Sin 

embargo. por las limitaciones señaladas arriba sobre el período de trabajo de campo._ de 

las diícrcncias en el número de observaciones y de que éstas no pretendían tampoco ser 

representativas del conjunto de las poblaciones, ta manera de presentar los resultados 

buscará encontrar semejanzas pero también enfatizará las diferencias. Así que haré un 

análisis de frecuencia de los comportamientos señalados en Ja medida que cito me 

permitirá enfrentar las regularidades.. añadiré anñlisis cualitativos buscando el 

significado de las acciones. por lo que se presenta el contexto del evento. el flujo de las 

actividades en curso y las consideraciones pertinentes de las interacciones. J-lny 

acontecimientos únicos que por su contenido se convienen en significativos. Me ocupo 

pcnenencia y au1orin. 

;J .... ..L. 
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de ellos haciendo un análisis cualitativo de los mismos. 

He reconocido que el estudio tiene muchas limitaciones, y sin duda se le encontrarán otras 

más, pero algunas de las que he á.dvcrtidó, he visto Ja necesidad de subsanarlas a través de 

la literatura existente. 

En la empresa por entender Ja ci:ianza de los pequeñós no voy solo y no puedo desdeñar la 

in1portancia de lo que otros han dicho. Mis autores elegidos me acon1pañan aunque sea para 

que los psicólogos reconozcamos que tenemos que mirar hacia nuestras disciplinas afines y 

más aún si estamos de acuerdo con Shwedcr (1990) de que la Psicología Cultural es un 

proyecto intcrdisciplinario. 

Hay asuntos que prácticamente tengo que desarrollar sólo basado en Ja investigación 

documental y en observaciones de paso que hice en las localidades pero que se requieren 

para poder entender Jos procesos de ta crianza en sus diferentes aristas~ 

Dicho lo anterior, pasemos a dar cuenta de nuestra investigación-·· de campo, a la 

presentación de nuestros resultados y análisis. 

TESTS CON 
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CAPITUL04 

HERENCIA CULTURAL MAZAllUA: LAS PRACTICAS DE CRIANZA 

En este capitulo me propongo presenta!" los' principales resultados junto con su análisis. Los 

resultados que presento no son éxclusivamentc producto de las frecuencias O reiteraciones 

observadas. también incluyo algunos acontecimientos. que por su imponancia. son únicos. 

Empiezo este capitulo asumiendo el p_lantcamicnto de RogofT ( 1995) sobre los tres niveles 

de análisis interconectados: ser aprendí~ participación guiada y apropiación panicipativa; 

que me permiten tomar en cuenta el contexto general de la vida en las comunidades 

111azahuas. Lo que me obliga a recurrir a la información existente acerca de los Mazahuas 

como grupo étnico. para luego referirme panicularmcnte al ~1unicipio de San Felipe del 

Progreso. Estado de México hasta cubrir las tres comunidades <.1ue estim comprendidas en la 

atención sanitaria de la clínica de Santa Ana Nichi Ejido: Guadalupe Cote. Loma Linda y el 

Ejido de Santa Ana Nichi. Todo ello esta comprendido en el apartado que he nombrado 

.. contexto etnográficoº. En seguida abordaré el .. contexto fo.rniliarH que hace posible el 

n1arco interactivo de los niños y sus familiares. En CI quiero dejar constancia de la 

organización y composición familiar asi con10 de las principal~$ actividades de las &'lmilias. 

que las hacen diferentes. Por último. presento las principales interacciones observadas por 

familia entre el niño/a objeto central de las observaciones y las personas que los atienden; 

aqui mismo las analizo tornando en cuenta la literatura que 111c apoya para comprender el 

significado y sentido que tales actividades tienen. 

Dado que el capitulo es extenso. procuraré sintetizar los dos primeros apartados. 

concentrándo1ne n1ás en lo observado. 

A) CONTEXTO ETNOGRAFICO 

Para facilitar la lectura.. este apartado se subdivide en temas. 

1) UDICACION: «La región Mazahua se localiza al Norte del Estado de México. Tiene por 

limites al Norte los municipios de Temascalcingo y Acambay: al sur. Valle de Bravo y al 

Oeste. el Estado de ~1ichoacán. Cuenta con 11 municipios con una superficie de 3,723.0 km2. 

que representan al 17.3 % de la superficie estatal. Precisamente el Municipio de San Felipe del 

Progreso. donde radican nrnyonnente Jos 1\1a7.ahuas. es el más grande de la región. 

2) .ASPECTOS CLll\1.ATOLOGICOS: Heladas ocurren con mucha frecuencia de 



Octubre-Abril y excepcionalmente en Mayo y Septiembre; vientos ocurren todo el año. 

predominando los del Norte y Sureste con una velocidad de S-10 km./hora.. lo cual no afecta a 

los cultivos.» (Rojas. G. D .• 1985). Según el mismo autor citado. "De las 707,256.00 has. que 

constituyen Ja superficie total, aproximadamente el 75%. 530.442.00. hectáreas están 

erosionadas en diversos grados. este Cenómeno ocurre por Ja pendiente detenninada del sucio. 

cubicna vegetal. época del año y prácticas de conservación de sucios de cada uno de los 

ecosistemas de que se trate ... (por) la tala inmoderada clandestina... Por la fuertes 

pcndientes ... donde se encuentra el bosque ... (por) la corriente de Jos vientos de None-Sur en la 

época de secas en las zonas desprovistas de vegetación ... (pp. 22-23). Por lo demas. continúa 

Rojas. la acción humana. a través del "sobrepastoreo -de ganado ovino. principalmente-. 

apertura de tierras al cultivo -de maíz y. últimamente de papa- e incendios" (p. 23); así como 

una sobreexplotación de los nlantos frcáticos. no sólo han hecho que cambien los ecosistemas 

sino que cultivos como el Zacatón. estén desapareciendo. Podría añadir también que el uso de 

fertilizantes y dcsfoliadores está contribuyendo a que ya no se hcultiven·• plantas como Jos 

quelites y el miltomate que crecen entre Ja siembra y que han sido panc imponantc en la dieta 

de estas comunidades. 

3) LA ECONOI\11A DI-: LA l~EGION I\1AZAllUA: Si bien la economía esta 

sobrcrrcprcscntada por el cultivo de Ja tierra. existen también la cria ganadera. que 

..... representa la segunda linea ganadera en la región en cuanto a número de cabcz.as ... " (Yañcz. 

1985 p. 52). Sin embargo. señala el autor, " ... esta actividad se lleva a cabo en forma rústica.. 

poco tecnificada y casi exclusivamente a nivel familiar sobre todo tratándose de pequeños 

propietarios y cjidatarios dado lo reducido de las superficies. los terrenos de pastoreo 

lógicamente son escasos y se prefiere seguir destinando las parcelas al cultivo del maíz. que 

les reditúa mayores utilidades ... " (p. 52). De la misma manera. a nivel familiar. "El cuidado y 

cría de las aves es una actividad conocida en la totalidad de las comunidades. ya que es común 

observar que cada familia tiene sien1prc varias gallinas. guajolotes o patos para su cria y 

explotación. La gran 111ayoria de estas aves son de r37_a criolla. existen n1uy pocas aves de raz .. "l 

mejorada. Estas las adquieren por paquetes Camiliares o bien aprovechan que llegan hasta las 

comunidades vendedores de pollos ambulantes (sic). y es por lo que logran contar con la 

presencia en sus corrales de algunas razas de aves mejoradas ... " (p. 53). 

1.-a cría porcina. si bien ha empezado a fonnar parte de Ja economía de mercado. con la 
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creación de granjas dentro de Ja zon~; prevalecen las " ... explotaciones· de cerdos a nivel 

familiar en casi todos los· poblados de Ja regióO: fbrmados en su mayoría por animales 

criollos. que no se encuentran Confi.nados por lo c~al representan en ocasiones un foco de 

infección para las granjas ya establecidas. " ... La especie pecuaria predominante en la región 

atendiendo el volumen de sus inventarios es la ovina que representa el 52% del total del 

inventario ganadero de la región. Los bovinos dedicados a la producción de carne ocupan el 

segundo lugar. por este concepto sus inventarios constituyen cerca del 300/o de la población 

ganadera referida. los inventarios porcinos se ubican en el tercer orden de imponancia 

numérica poseyendo el 200/o del inventario total que en este apartado se consigo~ el ganado 

vacuno lechero ocupa el 4o. lugar. La mayor actividad pecuaria se concentra en el Municipio 

de San Felipe del Progreso. ubicándose dentro de sus límites el 790/o de los inventarios ovinos. 

el 73% de los bovinos para el abasto y el 78% de los hatos porcinos. El segundo polo de 

desarrollo ganadero de esta región está representado por el Municipio de Villa de Allende 

que posee el 11% de los ovinos y el 68% del ganado vacuno lechero. Por otra parte. el 

l\1unicipio de Villa Victoria e; el segundo lugar de importancia en cuanto a los bovinos para 

el abasto en el que se ubica el 17% del total regional. .. (pp. 54-55). 

Aunado a lo anterior. la manufactura familiar de bordados representa una opción de venta en 

el mercado que contribuye a Jos gastos familiares. Además. se!:,.rún nos comentaba la Sra. 

lgnacia. de Loma Linda. existe la cría de cerdos o borregos "a medias": es decir. el dueño del 

animal presta a otra familia. una hen1brn preñada. Una vez que nacen las crías. y después del 

destete. la familia puede quedarse con una o dos crías. De este modo se hacen de sus animales 

que o bien son sacrificados para las festividades familiares o para resolver una situación de 

emergencia económica. 

4) ASPECTOS 11 ISTORICOS V ECONOMICOS: «Se puede aceptar que salvo en la etapa 

inn1cdiata a la conquista de "~1a7...ahuacán 11 por las hueste de Xolotl en que se les percibe cierta 

autonomía. los mazahuas sicn1pre estuvieron dominados sucesivamente por chichimecas9 

mcxicas. españoles y por los mestizos (Ruiz Chávc7~ 1981). O sea qu~ en la época 

prehispánica "a Ja caída de Tula. con la llegada de los grupos chichimecas. la provincia de 

:\1azahuacán pasa a formar parte del reino de Xaltocan; posteriormente es dominada por 

Azcapotzalco y después conquistada por la Confederación Azteca. quedando bajo el dominio 

de Tia.copan. Del Postclásico Tardío. el periodo que. más noticias tenemos. las f°uentcs nos 
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dicen que los mazahuas _fueron empicados com<? soldados mercenarios por Jos aztecas y 

utilizados por ellos como mano de obra en las construccio~es i_mportan~es de. Tcnochtitlán 

(Gutiérrez de Limón. 1979). 

»Dajo et colonialismo español. la sujeción de Jos mazahuas se torna ~un más dramátic~ 

inicialmente con la continuación del régimen tributario. Ja práctica de la esclavitud aun más 

infame de como ya existía y Ja imposición. primero de la encomienda y después el 

repanimicnto que constituyeron las f'ormas coercitivas en el proceso de apropiación de la 

fuerza de trabajo de los mazahuas. Asi. con Ja concentración de la propiedad se desarrolla la 

minería y la hacienda como formas económicas que com;c:?lidan la época colonial en que. a 

través del trabajo indígena. se explotan los n1etalcs y diversos cultivos. ganados. ciertos 

productos industriales a través de los obrajes (Ver Ruiz Chávez. 1981 ). 

»Una vez que se conformó el sistema de explotación colonial. perduró a través del tiempo. 

pues sólo varió o se readaptó conforme se propugnaban demandas reivindicatorias debidas en 

gran parte a las rebeliones armadas que se sucedieron. Son ejemplo. los movimientos 

emancipadores a nivel de Ja sociedad mestiza nacional (guerra de independencia.. b"Uerra de 

reforma y revolución de 1910-17). que produjeron una legislación reivindicatoria.. pero que 

realmente no se tradujeron en prácticas benéficas. por las razones antes anotadas 

nEI sistema de control político. religioso. contribuyó en el dominio colonial. propiciando la 

división territorial y desintegrando las relaciones intcrétnicas. Asi. en este proceso de ex:tinción 

c¡uc parece inevitable. ha llegado la situación actual en que es palnmria la pobreza. de las 

comunidades (Cfr. Ramírez Torres. op. cit.).» (Cortés Ruiz. 1985. pp. 76-77). 

Retomando el terna de Ja economía mazahua. el autor nmlticitado. señala que así como Ja 

explotación indígena ha sido la marca desde tiempo remotos. también la migración contiene 

dichas caracteristicas y de acuerdo con quien más ha estudiado en los últimos tiempos dicha 

migración. Lourdes Arizp~. señala que Ja migración mazahun es pane integrante del sistema 

capitalista nacional. Precisamente el caso de las '"Marias .. (al que A.rizpe -1975- le ha dedicado 

buena panc de su investigación) nos n1uestra una n1igración en la que las características de 

género se vuelven importantes elementos a considerar en el ami.lisis de la economía de las 

comunidades mazahuas y. sin perder de vista. su efecto en la "reproducción comunitaria". 

En este contexto. Gómcz Montero (1985) analiza Ja historia migratoria reciente (1900 a Ja 

tCcha) de uno de los municipios mazahuas: San Felipe del Progreso. 
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De la reseña de Gómcz Montero resalta el hecho de que a temprana edad. niños y niñas se 

inmiscuían en el trabajo ...... Es una regla general que todos ellos. de los siete a los diez años 

hayan sido pastores. ya sea de las haciendas o de algunas familias 6 ricas" de sus respectivas 

comunidades. Posteriormente ( 1 1- t 4 años). entraban a trabajar en Jos talleres de beneficio de 

la raíz de 7..acatón. establecidos en San Felipe .. .los niños entraban como ayudantes de tallador .. 

después ya sacaban f'acnas por su cuenta y se hacían ta11adorcs ... " (p. 129) ...... A las niñas y 

ancianas l~s encomendaban la limpieza y mantenimiento de Ja hacienda ... " (p 128). Sin 

embargo. a partir de Ja década de Jos 40's. cuando el reparto de la tierra se hizo insuficiente. la 

migración se concentró hacia las " ... actividades marginales. ya f'uera de • ÍTiecapaleros• 

{caf"gadores en Ja Merced). peones de Ja construcción o de veladores en dichas obras .... Como 

"chalanes" (ayudantes de albañil) (que) fue la actividad que ocupó mayor cantidad de mano de 

obra mazahua ... Las 6 fricgas· eran muy fuertes y pagaban poco. pero tenían Ja oportunidad de 

que el día que llegaban de inmediato Jos ponían a trabajar. 

"Otras ocupaciones menos pesadas. pero a Ja vez menos frecuentes que desempeñaron los 

primeros nla.7..ahuas en la Ciudad de J\.1éxico. f'ueron de empleados en bodegas y almacenes 

establecidos en el antibruo mercado de la Merced. vendedores de frutas y dulces en colonias 

proletarias ... " (p. 132) 

J>an1 la dCcada de los sesenta. Ja especialización y calificación de Ja mano de obra. asi como la 

herencia familiar los convinió en " ... azulejeros. yeseros. tapiceros. plomeros. cte. Varios de 

ellos ya son maestros albañiles y aún contratistas. Otros optaron por acrccentaf" su educación. 

entrando a estudiar secundaria (existe una en Sta. Ana Nichi Pueblo -a 1 O ó 15 minutos a pié. 

bajando el cerro en donde se localiza Ejido). con el fin de aspirar a trabajar en algunas de las 

industrias establecidas en la Zona Metropolitana. 

"Esta nueva generación de jóvenes. que ahora ya son padres de familia. continúa ligada 

directamente a su con1unidad. siendo el sostén económico de sus padres. a quienes además 

reconocen como sus ·maestros' en el área de la construcción ..... (p. 136). Como señala Gómcz 

:\1ontcro (op. cit.). para el caso de las nlujercs. Arizpe tiene mucho que decir. 

Lo anterior. nos lleva a pensar que Ja migración juega un papel muy imponante en la 

economía rnazahua. tanto por proporcionar los medios para Ja subsistencia en Ja comunidad. 

como por la posibilidad de ascenso social y cconón1ico. Este. en las comunidades visitadas. se 

adviene en que su casas empiezan a construirse. -según sus posibilidades es el ritmo de la 
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construcción- de tabicón y cemento (El autor que hemos comentado previamente,, señala que 

nluchos de Jos migrantes que han logrado ciena solvencia económica se convienen en 

autoiidad civiles y/o religiosas de la comunidad). En muchos casos dicha migración está 

íntimamente ligada a la siembra y cosecha de la tierra (lo que ha llevado a Arizpe a considerar 

esa migración como ·estacional') así como a las festividades de las comunidades. 

Este proceso de migración ha permitido el contacto con Ja cultura urbana o citadina y ello ha 

permitido no sólo que los mazahuas sean más adaptativos en su migración (véase Arizpe. 

1975) conservando su cultura en la urbe y adoptando "préstamos" (Paradisc. 1985) que 

asumen al volver a su lugar de procedencia. 

5) CULTUHA '\'VIDA FAl\111...IAR: Precisamente lo anterior. nuevamente nos coloca en el 

eje de la vida familiar y comunitaria como los ámbitos de la reproducción de la cultura. 

Panc de los procesos de reproducción la cumple el habla. de aquí que los Censos (con todo y 

que hay una serie de problemas al respecto) asumen a los hablantes de una lengua. como 

pertenecientes a una etnia (igual que a los niños menores de 4 años que viven en las 

localidades de hablantes indígenas). Desde esta perspectiva. de 177.230 habitantes mazahuas 

distribuidos en diversas partes del pais, 154,288 son bilingües y 15,944 monolingües (Censo 

de Población. 1990 citado en Morales et al. (op. cit ). Más panicularmcnte. Can1posonega y 

l\1irnnda (1992) advienen que en el " ... censo de 1990 cxistian en el Estado de MC:xico 317.253 

personas de 5 años o más que hablaban alguna lengua indígena y 84. 741 niños de O a 4 años 

que vivian en hogares cuyo jefe hablaba alguna lengua indigena. lo que hace un total de 

401,994 personas del Estado de México que podrían considerarse como pcncnecientcs a un 

grupo indígena. 

Del total de indígenas que existen en el Estado de MCxico. el 39.6% son mazahuas que 

prioritariamente se concentran en dicho Estado. pues el 93% de todos los mazahuas residen en 

el Estado. concentrados en San Felipe del Progreso (390/o). b.-ilahuaca (18%). Temascalcingo 

( 11°/o) y Atlacomulco ( 1 Oo/o); que en tCm1inos numéricos representan. respectivamente 

61.412; 27.539; 17,819 y 15, l 67 hablantes. 

Es preciso reconocer que definir la cultura únicamente por el lenguaje pareciera limitado,. por 

lo que he sostenido anteriormente y. más aún cuando observo que el mazahua (Nñajhtro) se 

encuentra en una encrucijada de socialización (algunas señoras comentaban que sus hijos "ya 

no lo quieren aprender" porque o se enfadan cuando sus padres les hablan en su lengua o les 
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recriminan que no les hablen en español). De ahí que en el momento del estudio. las personas 

adultas eran bilingües. pero Jos niños eran monolingües en· español. Probablemente esto se 

deba a las políticas erráticas que han SCb>uido las instituciOnes educativas del Estado de 

México en cuanto a Ja enseñanza -Ja primaria y el kinder no enseñaban más -~iue en español 

cuando hicimos el trabajo de campo. Obvio es decirlo. actualmente y producto de los 

problemas político-sociales de las comunidades indígenas esto está tomando otra dir~cción-. 

También hay que señalar que las lenguas indígenas están subordinadas a Ja "cultura nacional" 

(13onfil 13atalla. 1987). 

En tomo a Ja educación escolarizada.. Arizpe (1975) ha observado en su investigación sobre 

los procesos migratorios y su explicación que « ... De Jos cuatro pueblos indígenas. Santo 

Domingo fue el único donde todos los jefes de familia mostraron interés por educarse y educar 

a sus hijos. Ven en este proceso Ja única forma de obtener empleos que eleven su nivel de 

vida. Además es ya la única opción para los hijos que no heredarán tierra ... » (p. 49) y adelante 

afirma. como un hecho de aculturación. que los mazahuas ven en la educación un valor ligado 

a su cconotnía. cito: « . Et hecho urbano que más in1pacto ha tenido en la mente de Jos 

migrantes es percibir que el nivel de ingresos en la ciudad es directamente proporcional al 

nivel de educación Esto ha forlalecido cnorn1en1ente en Jos 111cslizos., 11cro sohuncnlc en 

ellos., la conciencia de Ja necesidad de darles educación cscol:1r a sus hijos ... » (pp.71y74, 

el énfasis es de la autora). Sin embargo. a la fecha. por lo menos los padres con experiencia de 

migración cstéln conscientes de que la educación esta íntimamente ligada al trabajo migratorio. 

a pesar de ello la educación apenas si alcanza a ser de primaria. 

La Sra. Silvia N. de Guadalupe Cote. ante la prct.-.unta e.xpresa: .. ¿qué esperan de _sus hijos 

cuando sean grandes?". contestó después de cavilar unos minutos: "Bueno. primero que 

crezcan bien. que no se enfenncn y luego que estudien para cuando trabajen ... A pesar de ello. 

continuar con los estudios rcpre.:;cma una posible migración sin retomo._ abandono de la 

siembra y la comunidad: reproduzco una panc de la nota de campo que refiere al comentario 

del dueño del molino de nixtamal de Guadalupe Cote: " ... De las cosas que dijo me llamó la 

atención lo referente a la tiesta del dia anterior y Ja salida de uno de sus hijOs de sexto. 

»Primero. que andaba crudo porque habia tomado ahí en Ja escuela.. que había estado muy 

bonito todo. Como uno de sus hijos había terminado. que la fiesta le salió como en N$500.00; 

mató un borrego y con todo y la ropa que le había comprado. que había salido caro. 
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Como Juan (el técnico en salud comunitaria) le señaló que ojalá le diera estudios a su hijo; él 

le contestó que es muy dificil porque sale muy caro y luego se olvidan .de sus padres y ya.no 

quieren ni regresar al pueblo. nmcho menos aprender las labores de Ja milpa y trabajar en 

ella ... (Nota del jueves 24 de junio de 1993). 

A pesar de lo anterior. no debiera pasar por aho Jo que Paradise '( 19~7) h·a planteado respecto a 

los procesos de socialización temprana que obran como una cultUra eO acción y vigent~ y que 

en gran medida conservan su "forma de vida". Precisamente es este aspecto que a manera de 

continuidad con el trabajo de la autora en cuestión. configuró mi interés y que será abordado 

en la última seccción de este capitulo. 

6) VIDA f4'Al\11LIAR: La vida familiar se inicia a través de la patrilocalidad con un ciclo de 

vida familiar cuya fase de formación es de estructura extensa en la que Ja nueva esposa fonna 

parte de la familia virilocal hasta que en su fase de crecimiento. el esposo hereda un pedazo de 

predio familiar para asentarse y construir su casa de acuerdo a sus posibilidades y ritmo. Esto 

concuerda con los datos obtenidos por Torre Medina (1990). referidos a una comunidad 

mazahua del 1nismo Municipio de San Felipe del Progreso. 

Generalmente en el nuevo asentamiento participa la familia extensa y extendida en su 

construcción. r'\I misn10 tiempo que la nueva familia recibe parte del predio para la 

constn1cció11 habitaciunal. recibe 1arnbiCn un pedazo de tierra laborable que es preparada. 

sembrada y cosechada con "mano vuelta". 

Producto de la alta migración hacia la Cd. de l\.1Cxico y Toluca para en1plcarse como obreros 

de Ja construcción y trabajo domestico -los hombres. mayores de 14 ó 15 años y las mujeres 

soheras. mayores de 14 años-. el trabajo de las rnujercs madres-esposas se multiplica ya que 

no sólo su trabajo se restringe al hogar: moler. asear. lavar ropa, hacer de con1er. cuidar ••ra 

granja y el huerto farniliar". criar aves. borregos y/o cerdos. alhncntar a la yunta. si la tienen; 

acarrear leña. tejer y bordar. Sino que tarnbién trabajan con el azadón en fertilizar. "asegundar 

la milpa" y cuidarla. Si Jos hijos estñn en edad escolar. la carga de trabajo es mayor. pues a 

pesar de que Jos ni1los ayudan a muchas tareas. su ayuda disminuye cuando entran a la escuela. 

No obstamc lo anterior. las que tienen tele. ven las Telenovelas por la noche y oyen la radio: 

"Radio Lobo". o Ja reproductora de c.asettcs: "los Temerarios". etc. a todo volumen y casi todo 

el día. 

La situación anterior. se ve modificada cuando los hijos crecen y están en edad de trabajar. 
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pero si Ja familia todavía está procreando. resulta en mayor carga de trabajo para Ja mujer (por 

las labores domésticas. cuidado de animales y trabajo en el caf!lpo) y para el hombre. como se 

muestra enseguida. Bien puedo sintetizar esta situación con Jo referido por la Sra. lgnacia: 

"Por último. ¿Cómo ve usted ahora que sus hijos están chiquitos y su situación económica? 

Jg.- Bueno. ahora que están chiquitos pues mi esposo es el jodido. A veces no consigue trabajo 

y no tiene para mantenerse. 

Jnv.- ¿Pero cuando crezcan sus hijos. Usted ve una vida mejor? 

lg.- Los hijos ya mayorcitos se viste~ se mantienen." 

Asi. la vida fan1iliar se encuentra en su fase de expulsión de los hijos a edades muy tempranas. 

pues Jos varones de 13 años se independizan de los padres para migrar y trabajar. A los padres 

les genera desasosiego o ciena preocupación por no poder retener a sus hijos. pero lo ven 

como inevitable y pane de la vida de los hijos. Precisamente Jos 3 hijos varones de esta familia 

trabajan. a pesar de que el mas pequeño tenia 10 años 

LAS COMUNIDADES t:STUDIADAS: SANTA ANA NIClll EJIDO, GUADALUPE 

COTE Y LOMA LINDA: Estas tres comunidades además de contar con autoridades 

municipales y ejidales. cuentan con autoridades religiosas de la misma con1unidad. Ellas son 

las que dirirncn sus problemas de orden civ.ico y religioso. 

Como comunidades Mazahuas y de la familia lingüística otomiana (Soustclle. 1993} 

comparten el vivir en asentarnientos dispersos enclavados entre las n1ilpas que además poseen 

-algunas- sus adoratorios: capillas con una arquitectura de iglesia en minuatura: su nave 

principal. su altar y sus torres. A veces se encuentra el adoratorio como un anexo al hogar y en 

condiciones mucho más urbanas que sus propias habitaciones. otras veces el adoratorio está en 

medio de la milpa o del terreno que alguna vez fue de 8 hectáreas aproximadamente. pero que 

se ha parcelado entre hijos y nietos de los propietarios originales (et reparto de tierras en estas 

comunidades provine del tic1npo de Lázaro Cárdenas}; dicho repano está distribuido entre 

tierras cjidales. tierras de predio y monte. Parte de éste es comunitario y en algunos casos es de 

propiedad privada. 

Tal y como Jo señala Soustclle (op. cit.} los mazahuas: ••Ñajhtro" pertenecen a la familia 

otomiana y desde ames de Ja Conquista hasta la fecha han sido empujados a Jos Jugares más 

inhóspitos de la región. De hecho. viven en los Jomerios de los cerros y en unas tierras cuya 
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fertilidad ha sido afectada por los can1bios climáticos y la erosión de los terrenos. así como por 

su naturaleza caliza y fcrroza. Del mismo modo conservan parte de la vida previa a la 

Conquista en lo que se refiere a su asentamiento: disperso y con sus adoratorfOs·. 

En particular .. STA .. A.NA NIClll E.JIDO cuenta con una población de 2201 habitantes. 

distribuidos en 277 familias. De ahí que el número de miembros por familia 'sea· de ·7.94 

habitantes. Esto es considerable si tomamos en cuenta el patrón observado por CampOsortcga 

y Medina (1992). de 6.3 habitantes por familia en la región. La población según Ja edad se 

campana de acuerdo al patrón descrito por Jos autores mencionados. - esto es. 

predominantemente joven ( t 70 t habitantes de 1 a 39 afias; 72% de Ja población). 

La evolución de la natalidad y monalidad a pesar de que han bajado siguen siendo altas. Pero 

que por la atención materno-inG'lntil proporcionada. el crecimiento natural de la población es 

alto en comparación a Ja media nacional. Según Camposortega y Mirand~ el ta1naño de la 

fan1ilia es de 6.3 miembros por el matrimonio tentprano (15 o 14 años) y Ja fertilidad que es 

alta: 30 nacimientos por mil " ... cifra c¡ue probablemente esté subestimada- y el número 

promedio de hijos por mujer es casi seis" (p. 77). Por su parte .. señalan que Ja monalidad es 

diferencial: 60 por mil en el caso de Tcmascalcingo y 112 por mil en San Felipe del Progreso. 

Esto según el Censo de 1990 pero según su encuesta. es de óS por mil aunque la probabilidad 

de muene en los primeros cinco arlas es de 97 por mil 

Tal parece que Sta. Ana Nichi Ejido y Sta t\na Nichi Pueblo se fundaron por migración y 

producto del repano de tierras de las haciendas existentes en la región: de pulque y zacatón. 

Cuentan algunas personas viejas que el pueblo se iba a fundar en donde existe Sta. Ana Nichi 

Ejido pero por divisiones. un ricachón hizo una capilla grande en Sta. Ana Nichi Pueblo y así 

se fue construyendo la Iglesia y alrededor de ella. el caserio. Sin embargo. señalan con orgullo 

que ellos contaron con la Escuela "Benito Juárcz''. primaria que empezó a operar con los treS 

primeros años y actualmente cubre los 6 años. Han construido además una preescolar y 

cuentan con una Clínica Rural de la S.S.A. 

El Pueblo. por su pane .. no tuvo escuela sino a fines de los años 60's y ahora c."istcn adcn1ás 

dos escuelas Secundarias Técnicas que aún se construyen. Algunas personas 
1 dé J~s 

comunidades en cuestión han estudiado ahí. 

LOi\li\. LINO.A. es mas parecida a Sta. Ana Nichi Ejido. Sin embargo. su gc~te Parec~!"inÓ.s 
cntprendedora pues unos son ganaderos y hay un taller de ~cató~ que 'O~upa·d~ 6 a 8 personas 
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haciendo escobetas que comercian en toda la República .. La distribución de los hogares si bien 

es dispersa en la tnayoria,, hay concentración en tomo a las escuelas primaria y pre-escolar. 

Por su parte. GUADALUPE COTE conserva aún ruinas de un Molino de Cal que debe ser 

del tiempo de las haciendas. Por ella cruza un arroyo que crece en tiempos de lluvia. Sus 

tierras. que son las más fértiles por contar con posibilidades de irrigación y por estar en un 

valle y a un lado de la Presa de Tepaltitlan. son sembradas de maíz. trigo. cebada. frijol y haba. 

Sin embaJ""go. en tiempos de nuestro estudio el riego estaba suspendido por pl'"oblemas con las 

comunidades aledañas. 

En Guadalupe Cote algunas familias cjidales de Sta Ana Nichi Ejido y Loma Linda tienen sus 

tierras de cultivo. Aparte de tener sus milpas en sus pl'"edios. Sin embargo. sus tierras no llegan 

a ser de más de 2 hectáreas y a veces de media o de 30 zureos. Al igual que el ejido. las .milpas 

se siembJ""an de nmíz y por lo regular se acompañan de haba y a veces de frijol. Estas están en 

los lon1erios y se han abierto paso por el desmonte. 

A pesar de que su vida J""Cligiosa es predominantemente católica con rituales paganos una 

buena paitc. principalmente en Guadalupe Cote -los habitantes del área Este del poblado son 

evangelistas y según me comentaba el ComisaJ""iado Ejidal hacia 5 ó 6 años que se habían 

suscitado problcrnas graves entre las dos J""cligioncs. con la muerte del Pastor como resultado. 

A pcsaJ"" de que las 3 comunidades basan su economía en la siembra y cosecha de maíz para la 

subsistencia así como en la cria de aves de corral. borregos y algunos ceJ""dos y cuentan además 

con ciniclos. n1anzanos en sus casas~ la migración estacional les ha permitido incorporar al 

cultivo el uso de fcrtilizamcs y quin1icos así como adoptar una arquitectura hogareña más de 

carácter uJ""bano: construcciones de cemento. barilla y tabicón. No quiere decir esto· que al 

interior de cada comunidad no se manifiesten diferencias entf"e los pobres. pues en general y 

según hemos señalado arriba. viven en la n1arginación. pero hay pobJ""es. más pobres y gente 

que vive en la 111iseria. J>recisainente la arquitectura habitacional nos permite apreciar las 

di fcrencias. 

Las casas constn1idas de pnl'"edes de piedra y lodo y techos de paja. 7..acatón o ramas. con un 

pequeño orificio por ventana; pcnenecen a las familias más Pobres. con abandono del marido 

o huérfanos. que no cuentan con apoyo o éste apenas si les pennite construir un "rancho" .. que 

así llan1an a este "'hogar" provisional y fácilmente desmontable. En tiempos de Ja lluvia y el 

frío dejan de ser un cobijo en el estricto sentido. Son lugares oscuros y ahumados pues 
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calientan con el hogar encendido. A menudo este hogar provisional es el recurso inicial de los 

matrimonios en conflicto con matrilocalidad como en el caso de la f"amilia Hilaña. 

La forma comün de los hogares es de un cuarto cerrado con U.:Ía ·peqUéña púena de acceso. El 

piso es de tierra apisonada. y la construcción de adObe -Jodo y h~j~s d~ pino seco-.. el techo de 

vigas y láminas de canón .. o de asbesto o fibra de vidrio. Las 'r~milias más pobres tienen su 

fogón a ras del sucio: tres piedras de apoyo para los utensilios o los suspenden del techo. En el 

C.."lSO de la Sra. lgnacia el cuarto es como el descrito. El fogón se encuentra casi al centro. En 

una esquina tiene sus utensilios: ollas de barro y cubetas de plástico en una repisa. En las 

paredes. colgando en clavos. el ajuar del esposo: sus herramientas de labranza y sus 

instrumentos de albañilería. En Ja esquina opuesta está una cama matrimonial sostenida con 

piedras. En una ocasión que Ja visité cayó un chubasco que me permitió ver cómo el techo era 

una gotera y el agua a pesar de ser recogida en las cubetas. escurría por el piso. Ella comía 

taco de quclites. apenada por comerlos y por no poder ofrecerme otra cosa. En su regazo y 

cubicna con el rebozo amamantaba a su pequeña. Se encontraba sola con la bebé. Su hija de 

año y meses dormía en el otro cuarto de enfrente. 

A pesar de este cuadro. el cuano. por Ja pane externa y por donde estaba Ja puena. en toda la 

pared habia macetas con plantitas de hornato 

En los hogares donde existe una tr·adición de migración y gencrahnentc Jos padres que rondan 

entre los 25 a 30 años. construyen sus casas de tabicón de hormigón. con pilares y techo de 

cemento (familias P.N ... G.L. y J. de J.). En algunos casos llegan a ser casas de dos pisos -

como la que construye el esposo de la Sra. Margarita y Jos hern1anos de aquél. Este tipo de 

construcción urbana tiene sus ventajas en cuanto se res.6..-uardan de la lluvia. pero en tiempos de 

frío. son más frias. A pesar de esta adopción urbana todavía tienen su cocina hecha al modo 

tradicional con fogón a lo alto (4/7 de las familias observadas). Cocinan con leñ8 y muelen 

nixcornel -cuando tienen estufa la usan excepcionalmente pues tienen que ir hasta el Pueblo a 

conseguir el gas (3/7 familias)-. No quiere decir esto que no les resulte igualmente 

problemútico conseguir leña 

Con todo y que en las ircs localidades hay molino de nixtamal que opera dos veces al día: a las 

6 ó 7 de la mañana y a la 5 de la tarde (la n1ayoria de las familias .. hacían uso de este servicio); 

por la lejanía .. en muchas cas.."1.s existen molinos de n1ano o las más pobres quiebran el nixtamal 

en el metate. 
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La cosecha del maíz en noviembre y diciembre., cuando es abundante., les alcanza para medio 

año más o menos. pues recogen entre 350 a 500 kilos por una tierra de media hectárea... pues el 

maíz es criollo y de baja calidad. la mazorca es rala y pequeñ~ no obstante. es resistente a las 

inclemencias del temporal. Lo almacenan en trojes de madera y de ahí van consumiendo. La 

cosecha escasa los obliga a comprarlo más car_o (a razón de un nuevo peso y centavos. en el 

tiempo del estudio) y transportarse o caminar al pueblo o hasta la cabecera del municipio; de 

aquí que consideren una desgracia el no contar con el maíz para Ja tonilla. 

Además de la tortilla. como dicta básica. se alimentan de hierbas sobretodo en tiempos de 

lluvias: una variedad considerable de quelites y hongos que crecen entre la milpa y Jos 

magueycs. respectivamente. Sin embargo. en las secas Ja dieta se compone de sopa de past~ 

caldo de haba o sopa de haba. papas. verduras y ocasionalmente de leche._ frutas y carne (ver 

;\1c1Cndc7-. J 993) La sopa de pasta por su precio y su poco gasto de leña y facilidad de 

preparación ha venido ha sustituir al frijot con las consecuencias consabidas (véase Chávez y 

i\1artinez., 1979). A modo de ejemplo. la tabla de abajo presenta la composición de la dieta que 

consun1cn en una scn1ana. 

ALll\11-:NTOS CONSUl\llDOS •:N UNA SEl\IANA 
POH. LAS fo'Al\llLIAS DE SANTA ANA NIClll EJIDO 

TIF:VJ ,,~ /•HtJ.l/FJ>/tJ PtJH /.iJ C "iJ.'V.\ l ',-l( f '\. POHC "F'V1-t.Jf. 
A/.J,41E-.''\" ltJ J--t'llll·• F"tJIU. -IC "/tJNAI 

l.EC'JIE .~lllRtJ.\' :1 ,.~ \11111 \" -.. ~-.. 
SUP.4 DE />4.ST.-t 7 UUL.SAS }011 f" A/\.11LI '\S 12 l"·u 
TORTII /A.\' l!Kll C>{,R•\1\.1<) 277 F-\!\.111 l·\S 100·• .. 

FRIJOi. l t-...ll.(){iRAM< >S 177 1 A/'\.111 IA ...... 1 ~ ~ ........ 

J ERl>l 'R.·C.\ ' Kit t )(,J.t >"\1\1<>~ ~ \11 1 Al\.111 "' K ~"·., 

A<"EITE 1 1 llHC> ]711 1 Al\.111 '"" 97 .,. .... 

('.4.RNE 1 h..1U>GRAM<> JKu f-Al\.111 1-\~ (•-l'J''.., 

FRUTAS l J....11.C ){jRAl\.1< )S 210 J'A/'\.111 IAS 7"'i X",. 

Datos tomados del Informe final del Servicio Social de la Dra. Martha Meléndez Miranda., en el 
periodo de 1-11-92 al 31-Y-93: "diagnóstico de la Comunidad de Sta. Ana Nichi Ejido". 
Tabla 2 Esta tabla presenta el consumo semanal de las familias de Santa Ana Nichi Ejido. En las 

verduras se incluyen papas, cebolla. jitomate, chile. entre otras. Las Frutas principalmente 
consurnidas son plátano, naranja, pera, manzana y mandar-ina. Cabe aclarar- que en mi 
estancia en la Comunidad. el frijol costaba a NS3.5 aunado al precio está el consumo en 
exceso de lefla para su prepar-ación. Par-a mayores detalles ver- texto. 

La car-ne. que consumen es de pollo o guajolote -sobre todo en festividades- y de carnero~ ya 

que como señalaba una de las señoras: u1a carne de res o de puerco no les gusta porque saben 

fea··. 
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Es importante señalar que no tienen hora para comer. ~ Sra. Silvia N. me comentaba que el 

canasto ~tá a Ja mano y a menudo los niñ_os entran a Ja cocina, toman una tort.illa y se hacen 

taco que comen mientras corren y juegan. Pude observar a Ja hija de dos años de la Sra. Hilaria 

que durante el tiempo de Ja visita comía taco con huevo y terminó por arrebatárselo de. Una -

mordida uno de los 3 perros que merodeaban a su alrededor. 

A pesar de que la escuela ha obligado a que los niños se desayunen o almuercen an~cs.de ir .. la 

Sra. Silvia N. me platicaba que su hijo varón de 6 años .. en el recreo iba a la casa a comer taco 

cuando no era posible darle que un tostón o un peso que se gastaba en frituras .. dulces o fruta 

con la señora que vende a la sal ida. 

Volviendo al asentamiento. y para complementar este aspecto de la dicta, he de señalar que la 

casa gencraln1cnte está en una esquina de la milpa. Esta está cercada de magueyes y entre 

esos. árboles de tejocote o capulines que se añaden a la dicta cuando es temporada. Hacen 

tamales y atoles de ellos. El pulque lo consumen como panc del aliment09 a veces 

condimentan el atole agrio con él y otras. es la bebida o el alimento de los pequeños. Al 

respecto viví un caso dramlltico de alcoholismo de un niño que al parecer murió y que bebía 

pulque en mamila. Igualmente observé que una familia .. que se había trasladado a 11Ejido" para 

ver a la Dra .. con 4 niños. el pcnUltimo de unos 3 años. le pedía a la mamá que le diera el 

pulque que ella tomaba; la madre. con cicna precaución le dio parte al niño. Lns dos niñas 

mayores hacían burla de él diciéndole que andaba borracho porque corría trastabillando y 

riendo. como in1itando a un adulto. 

En plática con algunas seíloras decían que a veces les dan pulque. poco .. para que no se 

emborrachen. pero temen darles sólo la ••miel" porque se enferman del estómago. Igual ocurre 

cuando en tiempos de capulincs. niños y niñas se les ve subir a Jos árboles y comerlos. Salen 

de la escuela y es uno de los pasatiempos de Jos niños de ambos sexos. 

U) LAS FAMILIAS VISITADAS 

J) ES'"l'RUCTUI~\.: 18 fueron las fan1ilias que se visitaron con las cuales se plati~ ffiás de 

una vez sobre su posible panicipación; de ello se obtuvieron el tamaño de las familias. la 

cornposición por sexo y el número de niños muenos; sin embargo. como ya dijimos en el 

capítulo 2. sólo con 7 se pudo trabajar y de manera diferencial. 

De estas 7 fan1ilias. 5 jefes de familia salían a trabajar a la Cd. de ~1éxico o a Toluca en la 

TF~1;. r:'0N 
•~,LA DE ORIGEN 



.. obra". como albañiles (4) o .. segundo•• del Maestro de Obra (1). Tales jefes. de f"amilia 

tuvieron la característica de que sus ausencias en el trabajo y permanencia en la comunidad 

estaban condicionadas al trabajo de Ja tierra (5 tenían su milpa. uno además tenia tierra ejidal -

el comerciante- pero sólo 2 tenían yunta y uno de éstos. su burro). a los ahorros hechos o a las 

cnfcrn1cdadcs propias o de la familia. Los que salían a trabajar de albañiles afirmaban que es 

un trabajo Jo suficientemente nexible que les pern1ite ausentarse sin abandonarlo. pues si el 

maestro de obra Jos conoce los vuelve a contratar cuando regresan. 

De los 2 restantes. uno era albañil y jornalero. Como tenia cargo civil de .. SC!:,J'\Jndo'' del 

Delegado Municipal no podía ausentarse de Ja comunidad ni él tenia interés en hacerlo. El otro 

jefe de familia tenía su tienda.. su camioneta y sus vacas. su yunta y sus tierras ejidales .. 

2) DINAl\11CA FAMILIAR: 

i) NACl.l\-1IENTO "-'LA INFANCIA: De las entrevistas semiestructuradas e informales se 

obtuvo intbrmación sobre: tamaño y composición de Jos hogares asi como embarazo .. parto. 

anlamantamiento. ablactación e higiene infantil. (Véase Tabla 3 .. que resume los datos del 

tanlUno y composición de las f.·unilias) 

En el embarazo7 las mujeres no tienen ningún cuidado especial ni por panc de otras personas 

ni por ellas nlismas. Una vez que se enteran del einbarazo. si tienen dinero van con el médico 

a supervisión hasta el pano en hospital (Fam. G. L.)~ si el embarazo sigue su curso sin 

complicaciones. deciden tenerlo en casa (Fam. P. N.); si no. hasta que sienten los dolores de 

parto. mandan llamar a la panera y las suegras o alguna parienta les ayudan con el 

mantenimiento del hogar (6/7 fon1ilias). Este hecho se confirma con los datos proporcionados 

por Ja Técnica en Salud Comunitaria.. pues ella señala que primeramente se atienden por 

parteras. luego por ellas mismas y. por último. por el nlédico~ este dato no concuerda con 

Camposortcga y Miranda (op. cit .• p. 77) ya que en su encuesta advienen que el 52% de las 

madres las atiende un médico; el 37%. una panera y sin atención. 11°/o. 

Producto de las enlrevistas semiestructuradas se obtuvo la inforn1ación siguiente. La panera 

les da un té de "TOo··. para facilitar Ja labor. Les alienta y anima a parir. Les hace arrodillarse 

con las piernas abiertas sobre un petate o cobija en el sucio y apoyadas en una silla. con.las 

manos hacia atr.is. En ocasiones son ayudadas por la suegra o el esposo. quienes las sosti~nen 

por atrás y apretando el vientre con las manos. 

Cuando las n1adres son muhiparas a veces ellas solas paren (Caso de las Sras. Go .• G. y J.). 
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bien sea por experiencia o porque la panera no llega a tiempo. Preparan ab>ua caliente para 

bañar al niño y limpiarse (Sras.Go.yG.) 

Una vez terminada la labor de parto. la panera o quienes ayudan. entierran la placenta fuera de 

la casa para que no se la coman los perros. Bañan o limpian al niño~ ton1an un té vigorizante 

de varias yerbas y se acuestan. El niño les es puesto en la cama. junto a ellas. Si llora o busca 

chichi. le dan pecho; si no. hasta que pida. Este hecho merece mención apane. pues como lo 

ha planteado Paradisc (1987). los niños mazahua desde pequeños. son impulsados a tener 

iniciativa y hacia Ja autonomía. Detalles de este aspecto los abordaré más adelante. 

Durante aproximadamente 40 dias Ja madre se mantiene en el cuarto con el niño. situación que 

en el caso de la Sra. l. le permitía tejer ya que ella decia que le busca para tener su dinerito y 

no Je gusta pedirle al marido. La madre duerme con CI y si acaso. sale un rato a tomar el sol. El 

quehacer Jo hacen la suegra. la madre o alguna mujer adulta El padre atiende a los otros hijos 

y duerme con ellos. No hay intcrcurso sexual aproximadamente duramc Jos 3 meses postparto 

ya que "le hace daño a la mujer donnir con el señor. pues se le pudre la •nmtri' o Je da cáncer" 

(Sra. l.). 

Tenninada la cuarentena. las señoras pueden moler. pero no cargar cosas pesadas ni hacer 

u-abajo rudo (Sras. N .• Go .• G. y de J.) hasta despuCs de los J meses 

Durante los 3 ó 4 primeros meses. Jos niños son alimentados con leche nrntcrna. a no ser que 

por un pesar o susto muy fuertes se les vaya la leche. entonces recurren al biberón. les dan 

leche comercial. La Sra. Silvia N. explicaba que el biberón establece la posibilidad de que Jos 

niños. desde pequeños. puedan ser atendidos por otrof'. pue.s en d caso del amamantamiento 

los tienen que llevar a donde ellas van. Asi. todas las 111adrcs. excepto la Sra. S.I-. 

amamantaban a sus pcqucf1os. Dicha señor.i. se valia de almohadas para acomodarle el biberón 

a su niña y dejaba que ésta se alimentara sola. La señora señalaba que no habia podido darle 

pecho porque sintió. que a diferencia de lo ocurrido con su primera niña. tenia muy poca leche 

y dt.:cidió darle biberón a partir de la tercera semana. 

Los niños. si son sacados del cuarto. se les tapa totalmente. cargándolos con el rebozo y a Ja 

c~palda en posición horizontal. .,,..\.si realizan sus actividades: lavar ropa. 111olcr, trabajar con el 

az;idón. 

Una vez que los niños cumplen 4 meses. que ya sostienen su cabecita. les pueden destapar 
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cuando Jos sacan. ya no les molesta el sol. A esta edad también los niños pueden ser cuidados 

por otros. Asin1ismo les dan o empiezan a dar una gordita de maíz como si fuese un molotito 

para que la vayan chupando y les empiezan a dar probaditas de Jo que comen en casa. 

A los niños se les da chichi ante cualquier incomodidad e inquietud. Si están en el quehacer. se 

los ponen ahorcajadas y les dan chichi o se sientan en el suelo para a1namantarlos y ~linarlos.- .... 

Casi no Jos dejan llorar. ni los dejan solos; aunque en Jos casos de las Sras. L. y A. Jos dejan 

para hacer sus labores. En este caso. dicen no tenerlos acostumbrados a Jo5:'1~~:».~panc de 

que casi no reciben ayuda para cuidar al bebé. 

Para bañarlos. esperan a que haya buen tiempo: sol y no haga mucho viento. Asi puede pasar 

hasta una semana sin que los bañen. 

En una ocasión les pedí a las mamás que Jos bañaran en mi presencia. pero por las razones 

~motadas no ocurrió. Sin embargo. tuve la ocasión de ver a la Sra. G. cómo bañaba a su hija: 

puso una cubeta de agua tibia en el patio. al sol. Primero le lavó la cabeza con jabón en polvo 

para lavar ropa y luego el cuerpo. Lo hizo tan rá.pido que no tardó ni JO minutos en ello. 
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LA SIGUIENTE TABLA COHll:SE ISFOIOIACIOS 111: LIS FA~lll.IAS l'ISITADAS 
\'ES OUSER\'ACIOS PARTICIPASTE DE LAS COllU~IDAllES MAZAllUAS 

EDAD 1 1 
·r-· 

FAMILIA 1 LUGAR 1 PADRE ¡MADRE +~~GRA~ 1 
1 
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Por supuesto que Ja medicina institucional ha hecho su presencia pues a los niños les dan tés 

en biberón y les alimentan con plátano raspado y. más aún. llevan a sus hijos al pediatra (Sra. 

L.). También recurren al médico en caso de que no se compongan con lo que hacen: 

automcdicarlos con aspirinas o mejoralitos. o darles tés de yerbas. Las enfermedades de los 

pequeños genera mucho desasosiego pues no sólo cuesta. sino que les queda retirado el doctor. 

la clínica o el hospital; además de que tienen que soportar los regaños de los médicos. Ante 

esta situación el Sistcn1a Estatal de Servicios Médicos se vale de los Técnicos en Salud 

Comunitaria para vacunar. repartir suero oral y vigilar Ja salud materno-infantil. entre otras 

cosas; a pesar de ello. se quejan con los "vacuneros" de que sus hijos se enferman .. y en 

oca.sienes. con10 sus perros. se llegan a morir como consecuencia de las vacunas. Eso es lo que 

ellas señalaban. 

Después de los cuatro rncscs. los niños son cargados a la espalda con el rebozo en forma 

vcnical. cuando están despiertos y pueden ser cargados por otros: las niñas. Jos cargan igual 

que las mamás; a los niños se Jos ponen y amarran por la espalda. cruzándoles el rebozo como 

si fuesen cananas. Cuando están lactando y aman1antan, los bebés están al alcance de la n1amá. 

Ella es la principal responsable del cuidado y atención del bcbC. Como señalaba la Sra. Silvia 

N .• el uso del biberón da la oponunidad para que el nifio pueda estar a cargo de otras personas; 

de otro modo. Ja 1nadrc tiene que llevar a su niño a donde ella va 

A los 6 meses. la costumbre es que los pongan sentados en una caja. cubiertos con un poncho. 

Ahi los ven los otros niños. Una vez que los pcquefios se cmpic7 .. an a arrastrar. los cuidan de 

que no con1an tierra. Para en1pc7..ar a caminar. se agarran de Ja parL-<l. En este periodo de la 

vida del niño se le empieza a dar comida para que él la ingiera con sus propias manos. Decía la 

suegra de la Sra. De J. que a sus hijos a esta edad. les ponía en el sucio un plato con caldo de 

frijoles y con pedazos de lanilla dentro. Los niños comían con sus manos y a su manera y 

r·iuno. 

El destete ocurre entre el primero y segundo año. si es que no se embaraza la madre antes. 

pues "la leche nlaterna le hace daño al niñoº'. 

Por último. un aspecto imponante a señalar es aquél que me refirió la Sra. Silvia N.a pregunta 

expresa: 

(< 1 nv_- ¿Cuál es Ja principal preocupación por sus hijos chiquitos? 

Sra. N .- "Bueno. pues que no se enfermen. que crezcan. Los cuidmnos bien. Luego ya de 
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grandecitos pues que estudien para cuando trabajen". (nota del miércoles 30 de junio). 

ii) POSIBILIDADES DE INTERACCION MADRE-111.10: De las 7 parejas madre-hijo en 

observación participante.. 5 parejas eran madre-niña y las otras dos. madre-niño. El promedio 

de edad de los pequeños al inicio de las observaciones fue de 3. 1 meses. Como se puede 

constatar en la Tabla anterior (Tabla 3) y en la siguiente. Tabla 4. todas las familias se 

encuentran en su fase de expansión y crecimiento; 4 de ellas con pequeños que no rebasan Jos 

JO años. sólo en Ja Familia G. G .• la niña de 8 años iba a Ja escuela. en 2o. de primaria. En las 

mañanas esta niña cuidaba a su hermanita mientras Ja madre molía. En las otras 3 ninguno iba 

a la escuela. El niño de 6 años de la Familia V. G. se enfermó de gravedad y la abuela materna 

lo cuidaba en su casa. 

De las 3 restantes: Familia P .• S.G. y J. de J. Los niños asistian a la escuela. En el caso de la 

familia P.N. iban a la escuela 2: Ja tercera mujer y el hombre~ la hija mayor había abandonado 

la escuela en tercero de primaria y la segunda.. terminó sexto. De la familia S.G. el 

primogénito abandonó la primaria en quinto año. el segundo terminó la primaria y el tercero. 

iba en quinto. Las niñas aún no tenían edad escolar. En la familia J. De J .• en la medida que 

sus padres tenían la oponunidad de enviarlos a la secundaria. el ntayor había estudiado hasta J. 

habia reprobado y ya no queria estudiar. prcfcria ayudarle a ~us padres en las labores del 

campo. la ganadcria y el comercio. El segundo hijo asistia a sc"\to y la niña siguiente iba en 

quinto; la niña de 6 años. no había querido ir. se regresaba; por lo que decidieron no mandarla. 

Con todo y que Jos niños asistían a Ja escuela por las mañanas. estaban n:sponsabilizados de 

quehaceres: acarrear agua. llevar a pastar a los borregos. cuidar a sus hermanitos pequeños. ir a 

conar leña cuando la ocasión Jo demandaba.. ayudar a las labores del campo. lavar ropa. etc. 

(En otro lugar. hago referencia al trabajo pagado de los hijos de la Familia S.G. y el apoyo que 

significa para Ja economía familiar sobretodo por la eventualidad del trabajo del padre). El hijo 

varón de la familia P.N. a veces se turnaba con su hermana de J 1 años para llevar a pastar sus 

borregos o para alimentar a su burro o cargar a su hermanita. Pero no le gustaba agarrar el 

azadón cuando trabajan en la milpa. Aunque cuando estaba el padre y .. asegundaban .. la tie~ 

CI tambiCn trabajaba en el desyerbe. L"l man1á decía que casi no le ayudaba. que prefería 

salirse a jugar con sus parientes. 

En las...¡ familias con niños menores de 10 años. sólo Ja fümitia J. A vivía con la familia 

extensa. Las dcn1ás vivían en casa propia. en el ·predio donde vive la familia extensa. El tipo 
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de ayuda y cohesión entl"c las familias era diferente. El caso ex-tremo y conflictivo Jo 

constituyó Ja Familia G. G. al grado que tuvo que salir de la comunidad por los 

enfrentamientos de la Sra. G. con los parientes del esposo que vivían cerca. Esta situación la 

tuvo que padecer Ja familia V. G .• pues la Sra. H.G .• hermana del esposo de la Sra. V. G .• fue a 

habitar Ja casa abandonada. De hecho. que sólo la haya visitado en dos ocasiones efectivas en 

parte se debió a que temprano se iba a cusa. de su mamá a ver a su hijo enfermo. a que el 

esposo la "golpeaba y temia que lejos de su mamá o su familia. la matara ~ golpes ya que el 

marido andaba en la borrachera". casi no tenia apoyo de sus parientes. tíos que viven a un 

lado. 

Por su pane. el Sr. P. se quejaba de no recibir apoyo de sus pariente -es huérfano y el abuelo le 

dejó en herencia un pedazo de tierra como de 2 hectáreas. al lado de sus primos-. Sin embargo. 

una prima vino a ayudarle en la resiembra de la milpa. 

En el caso de la familia J. A .. compartía el fogón con la suegra. La Familia S. G. estaba en 

contacto intimo con la familia cx"tensa. con los hermanos del esposo y sus esposas. con los/las 

sobrinos/as. 

L"l situación de falta de apoyo de la familia extensa a veces no se tiene porque ambas esuin en 

precariedad y "¿cómo vamos a pedirles. si estilo igual?". señalaba el suegro de una de las 

t1unilias contactadas. Pci-o esta situación se ve compensada o solventada cuando los hijos 

crecen; pues "mientras son chiquitos. el jodido es el papá • pero ya que crecen se visten y 

sostienen solitos .. (Sra. l.G.). Como et caso de los 3 primeros hijos de Ja señora referida que 

trabajaban cuando se hizo este investigación: el mayor que trabajaba en lo que lo ocupan. a 

veces se va de ''chalán" con el papa y le pagan como peón en la obra o de jornalero en Ja 

extracción de za.catón; el segundo. que trabajaba en una tienda en Sta. Ana. Nichi Pueblo. Ahí 

le daban alojan1iento. Jo vestían y lo alimentaban Le pagan 50 pesos n1ensualcs. El tercero. en 

tietnpo de vacaciones escolares. se ocupó de pastor de ovejas y reses: Je pagaban-· 80 ¡)éSos 

mensuales. 

En el caso de la Familia J. de J. los hijos le ayudaban al ~papá y Ja:;:niñ.3~:'. a .. 1ª-.-~~~i-n~~ -

J>anicularn1entc el segundo hijo, que prefirió trabajar con el papá a ir a la escuela.. acompañaba 

al papá a comprar mcrcancia. a ver sus siembras. cte. 

Para darnos una idea de las actividades de las madres. expondré lo que ellas consideraban 

con10 un día común en sus vidas: se levantan entre las 5 ó 6 de la mañana a moler el nixtamal 
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o hacer tortillas para el almuerzo .. que les consume entre 2 ó 3 horas. Entre que barren y asean 

la casa dan de desayunarse a los hijos que se tardan aproximadamente una hora, pues comen 

solos y a su ritmo. Si les toca ir a lavar al arroyo .. van de nueve de la mañana a 1 ó 2 de la 

tarde .. regresan a hacer de comer y dar de comer a sus hijos. Comen entre las 3 y las 5 de la 

tarde. Excepto la familia G.L ... hacen tonillas también a la hora de la comida. De ahí hasta que 

se duermen .. las madres que tienen televisión (217) .. ven las telenovelas. Cuando no les toca ir a 

lavar .. atienden a sus animales porque los hijos van a la escuela. La Sra. J. De J. ocupaba buena 

parte de su dia atendiendo la tienda y haciendo su quehacer. Dos días a la semana.. se dedicaba 

a visitar familias ya que organizaba las festividades religiosas (Junio). 

En el tiempo en que se hizo el trabajo de campo. Ja Sra. S.N. junto con sus hijas mayores .. 

trabajaban en la milpa. desyerbando y fertilizando el maíz y las habas que tenían sembradas en 

su solar. 

Este panorama para Jos niños observados resulta en pocas posibilidades de interacción con las 

madres. pues mientras para la Sra. L. así como para Ja Sra. A. el trabajo del hogar se les carga 

porque tienen que lavar mucha ropa cada tercer día (pu.es usan. pañales de tela y los bebés 

están pequeños) y en tales ocasiones recurren a la estrategia de dejar solas a sus hijas. 

acostadas~ ambas mamás casi no cargaban a sus niílas pues por un lado son n1uy jóvenes ( 16 y 

1 S años, respectivamente). por otro, no tienen quien les ayude con Jos pequeños. Ellas 

sirnplcmcntc decían: "no la tengo acostumbrada a los brazos. Cuando se despierta. solita se 

entretiene ... 
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INFORMACION SOBRE LA ESCOLARIDAD Y CARACTERISTICAS DEL CUIDADO INFA~'TIL DE LAS FAMILIAS DELAS CO~IUNIDADES 
~IAZAllUAS \1SITADAS 

1 ESCOLARIDAD SEXO, EDAD\' F.SCOLIRIDAD DE lllJOS 
FAMl!IA !LUGAR ¡rADRES jMA~JlES ·,c:-·JL~f4 ¡s 16 ¡1 1 
P.N. \GPE. ¡º ¡o :lm, !MIJ, /MllAJ :116,M.3,0 

COTE 1 !lo.r 16oP oP :AtoP 
G.L. \STA. ANA ¡is \ 61' : ~11:7,0 !' ~:5, 1

1 

aT . ~ii"AÑA ir .. ¡¡¡· - ; )IH, Ti!C ·¡p:- -¡~1:i~1 
.,.._. _ __,. ___ ~ : Alor ·o ,o , o ·s:a-·- LO~IA JP 1 O . ¡ 1115, l llll, j 1111, i l!l, Ml, M:l, 

.. ~ C) 

~S: ~:j, 
!..l 
t.<1 
z: 

LINDA 1 'Sor :6or 1A5oP 'O o o 
J.ÍÍÜ--iLO~tA r.r Jr- -:¡¡~:· 11112, ¡ 1110, ! M8, M6, llJ:tl 111:3, 

1 LINDA l 10 S : A6oP . A5oP · AloP =toP O O 
· ·-· w~1A ¡ r.r Tr.r -,-11.i:i,11 · 112, 1 ~1:.4, 1 ¡ 

1:11"Jl~.J .. _ - i .!'. ¡!!__ ·- j ______ ..___ 
STA ANA 1 JI' , 11 116, Ml, ¡ 11:.l, ' 1 ¡' 

, · 11 , O ,O 1 
V.G 

J.A. 

Tabla 4.· Como puede obsen;usc c11cst1 L1bhL la cscoland;1d de los p.1drcs es ~ua. a me11udo I:~ '"1dres uo llegan a 1erccro de prink1ria. Los lujos rebasan la edUC1ción 
p.11em\ pero L1111bicn en és1os no iodos conlinilan con la educación escolar. Aunque en las familias 1isi1ad1s. es claro que la mayoria de los pcquenos no cuenla con la 
edad !XlrJ ir a la C1Cuela D:nos que son acordes con lo que sucede a nilcl comomlario. La P se refiere a pri1111ri~ y el nú11rero que le precede se refiere al máximo 
gr.ido de e~udios La M o la H se refieren al se.,o de los hijos y el núnrero qnc le sigue es la cdl<l del nusmo. En el C!SO de la A que precede al grado escolar, indica 
queestincnac1i10 
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Situación diferente es la de los demás pequeños observados pues pude apreciar que los niños 

de la Sra. V. G. cuidaban y abra7..nban a su hermanita. mientras la señora lavaba o la distraían y 

llamaban -su atención mientras la madr~ lavando. la cargaba a la espalda y envuelta en el 

rebozo; o el niño de la familia P. que cargaba a su hermanita; ya no digamos de los niayorcs. 

como en el caso de las hijas nlayorcs de la Sra. N. quien sólo atcndia a Ja niña ante su 

incomodidad. ante Ja necesidad de darle pecho; de otro modo. las niñas la cargaban todo el 

tiempo: Lo mismo sucedía en el caso del niño de Ja Sra. de J.; aunque ésta se quejaba de que el 

niño se Jo habían acostumbrado a los brazos y no Ja dejaba hacer nada. 

La situación de Ja Sra. l. G. había cambiado pues su segundo hijo. antes de trabajar. le ayudaba 

a cuidar a sus hermanitos. a hacer de comer. a lavar~ "era como una mujercita". Esto cs. 

cuando no hay niñas. los niños pueden hacer las labores consideradas mujeriles. 

Así. en este contexto puedo advertir que las madres tienen poc1., tiempo para '"dedicárselo" a 

los pequeños. El tiempo es breve. raro que ocurra y pobre en interacción vcrbovocal. No 

quiero decir con ello que no los atiendan. Jos cuiden y les preocupe la salud y el bienestar de 

sus hijos~ niuy por el contrario. ya que viven enfrentados a la cnfcnnedad y a la muerte de sus 

pequeños. 

El tiempo "dedicado" a los pequeños a menudo se en1palma con el amamantarniento o como 

cfocto de nii presencia y de los objetivos que les _pJ¡-mtcé al inicio de la investigación. ~1c 

explico. Primero. cuando hice contacto con las familias. les dije que .me interesaba observar a 

sus hijos chiquitos para saber cómo los criaban. alimentaban y cuidaban. pero que antes queria 

platicar un poco para conocer a los miembros de la famifüt y la situ¡1ción del nacin1icmo de los 

pequeños. Ello propició que las madres. ante n1i presencia. quisieran estar con sus niñitos en 

brazos mientras platicaban conmigo u observaba. De hecho la Sra. L. en una ocasión me dijo: 

"aprovecho mientras. para cargarla un ratito''. refiriéndose a rni presencia y a que estaba 

haciendo su quehacer cuando llegué. Suspendió Jo que hacia. sacó dos sillas y nos sentamos a 

conversar. ella cargando a la bebé. Esta situación no fue privativa de la Sra. L .• pues cuando 

llegaba a las otras casas. las señoras. sin decirles. procuraban que las viera con sus pequeños y 

al parecer entendían que el estudio tenia que ver con el amamantan1icnto pues una de las 18 

madres. me .. aclaró" que ella no Je daba pecho a su hijo. 

Segundo. a pesar de Jo anterior. el amamantamiento no fue lo único que pude obsen·ar; pues 

como decía arriba se empalmaba con "el tiempo que le dedicaban a sus bebés". Así. por poner 
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un ejemplo. en una ocasión que la Sra. de J. estaba dándole pecho_ n su hijo· C .• éste dejó de 

rnamar. se le quedó mirando a Ja cara de Ja Sra .• ésta volteó y le dij~: ''¿quieres jugar?'\· tomó · 

su pecho y se lo restregó en la cara y se lo pasó en varias· ocasiones por -IOs labios; ella Jo 

miraba con una sonrisa en los labios. Lo que nos demuestra que el _darles chichi no únicamente 

era para ali mentar al bebé. 

En varias ocasiones observé a la Sra. N. ''jugar"· con_.Ca .• ·su bebé. La ponía parada _en sus 

piernas. le acercaba Ja cara y le daba de topes. La niña ·al ver que Ja mamá se acercaba. cerraba 

los ojos y fruncia el ceño y ya que Ja veía rctirada.-.se.sonreia. Esto lo hacia por 2 ó 3 

ocasiones. después de las cuales. Ja bebé parecía enfadarse. Otro ''juego" era que en presencia 

de unas de sus hijas que cargaba a Ca .• ella se acercaba y se alejaba. La niña hacia algo 

parecido a lo anterior. 

A veces. también Je acercaba la cara al cuello o al pecho y le decía: "quisi-quisi". Ca. sonreía. 

Así como Jos intercambios descritos hubo otros y con las otras familias. pero ocurrían como 

chispazos. Una vez que llegué con la Sra. de J .• el niño estaba dormido según comentó; pero 

uno de sus hijos al ir al cuaf1o donde estaba el niño. le dijo a la mamá que el niño estaba 

despierto. me invitó a verlo. Cuando ella entró. le dijo: "¡¿ya se despertó mi bebé?!". C. agitó 

manos y pies y emitió un sonido agudo inspirando aire 

Dclallcs al respecto los abordare más adclamc Quede aqui constancia de los aspectos 

generales y de las aclividades de las madres que limitan en buena medida las interacciones con 

sus pequeños y que son de importancia para entender las condiciones de posibilidad de las 

misnms para las familias visitadas de las con1unidadcs mazahua. 

C) FAMILIAS VISITADAS SEGUN COMUNIDAD 

A) FAMILIA DE GUADALUPE COTE: SRA. SILVIA NARCISO 

En otro Jugar ya señalé que era el Jugar más lejano. por lo que el día señalado era para mi el 

mejor para desplazarme sin mayores contratiempos. Para ir a Guadalupe Cote tenia que 

atravesar parte de Sta. Ana Nichi Ejido. pasar a un lado del ccn1cntcrio. cruzar Ja carretera 

que va de San Felipe del Progreso a Santa Ana Nichi Pueblo. Tomar por una vereda y 

dcspuCs de cru7..ar un cerro. divisar a Jo lejos los lomcrios y el valle de Cote y hasta el fondo 

la presa de TcpaltitJan. 

Esta fiunilia vivía en la ladera del cerro de donde divisaba al poblado. el cerro sur de Ja 
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presa. Vivían cerca de sus parientes y quienes. junto con el Sr.· Evañsto recibieron en 

herencia las tierras que le pertenecieron a sus abuelos. Así. abajo de donde vivían había un 

arroyo que usaban para lavar y acarrear agua. Una pequeña Joma c~n algunos cedros y 

pinos separaban a su casa de las demás casas que estaban dispersas. Cerca<> y del lado 

Poniente había un molino de nixtamal a donde llevaban a moler su niX.comel. Dos de sus 

hijos asistían a la escuela. que quedaba a unos trescientos metros de su casa. Al lado Este 

de su casa y ya en las tierras cjidales. pasaba un arroyo grande. En el lado Surponiente se 

encontraba un bosque tupido que decían eran tierras comunales. 

Su casa era una construcción de tabicón y cemento. Los dos cuartos que tenia como 

dormitorios. uno era el de los papás y la pequeña~ el otro._ lo ocupaban los demás hijos. Su 

cocina era de adobe y más rústica. Con todo y lo anterior9 el piso era de tierra y la 

construcción era el estilo común: un palio al frente -que daba al Norte. La entrada de la casa 

estaba franqueada por una pequeña abertura al centro y a Jos lados unas bardas que daban a 

la altura del pecho. DespuCs habia un pasillo y que permitía la entrada de los cuartos. Cada 

uno tenía puena separada. Tenias un palomar en la esquina Este. Cosa única<> tenían fosa 

para la basura a unos 1 O metros de su cocina .. por el lado Este. Frente al patio. estaba la leña 

que frnnqucaba el acantilado Un durazno. plantas de hornato .. un nido para las ga!linas. 

hecho de tabique y una casita en nliniatura para los perros. La Casa estaba rodeada de la 

milpa. En la pane de arriba. la n1ilpa era más bien rala y menos húmeda. La del lado Oeste 

y cerca de la casa. ademas de n1aiz estaba sembrada con haba. La del lado Oeste y hacia 

abajo sólo tenia maíz y ahi las plantas eran más grandes. Tenían<> a un lado de un tcjocotc 

grande. su corral cercado de piedra donde dejaban su burro. y que tambiCn era el corral de 

su yunta (que no conocí). l lacia el lado Este había una pequeña barranca que estaba cercada 

de encinos y pinos y que cm el lindero que separaba la propiedad de sus parientes. Tenían 

~us perros. gatos y pollos. 

La casa estaba pintada de azul ciclo en la pane baja y de blanco de cal en Jo demás. 

Los padres tenían 33 aflos. sus hijas mayores. Rosa y Lourdcs. IS y 13 años. Ellas ya no 

iban a la escuela. Rosa trabajaba por periodos de doméstica en México y cerca del padre. 

quien la visitaba. Ellas tcnninaron la primaria. Rosario y Ramón._ los que van a la escuela. 

tienen 1 1 y 6 años. rcspec1iva111cntc. Entre ellos hubo una niña que murió chiquita. La 

pequeña Claudia quien nació el 22 de febrero de 1993. En conjunto .. siete miembros de la 
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familia. cinco hijos. 

Claudia .. contaba con 2 meses y 27 días en el momento en que Ja conocí. Todos habían 

nacido en casa. con ayuda de otras mujeres; sin embargo. a Claudia al dia siguiente -de su 

nacimiento Ja revisó un médico panicular en San Miguel .. así que nació sin auxilio ya que la 

suegra de Ja Sra. Silvia sólo le ayudó en las labores del hogar. La niña está sana y se alimenta 

del pecho de la madre. Pasados Jos 4 meses le darán comida. Han oído que a esa edad los 

niños ya pueden comer otras cosas. 

En esta familia. el padre además de sembrar su milpa en tomo a su casa. trabajaba en la Cd. 

de México. Hacia poco que su hija mayor migró junto con él para trabajar como doméstica. 

Sin embargo. ante la eminente labor en su parcela (habían caído las primeras lluvias. 

sctnbraron y era imponantc "asegundar" Ja niilpa: abonar. levantar las plantitas y arrimarles 

tierra), regresó para ayudar. Lourdcs. prñcticnmcnte era la que cuidaba a la pequeña 

(cargarla. cambiarla. asearla. etc.) y cuando no. ayudaba a su madre en todos los 

quehaceres del hogar. Rosario. al regresar de la escuela. llevaba a pastar a los borregos y a 

alimentar a su burro. Ramón además de la escuela .. a veces cuidaba a su hermanita (sólo se 

le vio hacerlo en 3 ocasiones) pero casi siempre se iba a jugar con sus primos. •Et casi no 

ayuda' 

De: las trece visitus que se realizaron de dos horas ( 11 o 12 hrs. a las 13 o 14 hrs.) sólo 

pudimos observar en 1 1 de ellas ya que en dos ocasiones la Sra. había salido y se había 

llevado a Claudia. El padre estuvo presente en 5 de las visitas y participando en el cuidado 

de la niña sólo en la última. Una prima del esposo, junto con sus hijos ayudaban a 

"asegundar Ja milpa". en dos ocasiones. En otra ocasión estaban de visita unos compadres, 

dos mujeres adultas y los niños de ellas. En 4 ocasiones se les encontró "asegundando la 

milpa". En una ocasión. la Sra .• el Sr. y Rosa andan pastoreando a sus borregos. En tas 

restantes. se encontraban fuera de la casa. en el patio. lugar para la recepción de las visitas. 

descansar o estar al tanto de Jo que sucede en los alrededores. En dichas ocasiones era 

probable que acostaran a Claudia en uno de los cuanos. entretenida con su sonaja; pero 

lloriqueaba más frecuentemente. 

B) FAl\11LIA DE STA. ANA NICHI EJIDO: SRA. SILVIA LOPEZ 

Su perro. enorme y bien alimentado era el que me recibía no prccisan1cntc con honores. 
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Sólo cuando la Sra. Silvia salia. el perro dejaba de ladrar. Ya con ella. el perro me ignoraba 

y nunca me amenazó. En su casa tuve oponunidad de conocer a sus suegros con quienes 

platiqué en dos ocasiones. Ahí también conoci a otros de sus cuñados y a Ja niña que en 

algunas ocasiones le ayudaba con sus hijas. 

Poco tiempo pasó de mi llegada a Ja clínica y yo estaba ya rcálizando mi trabajo. Quizá. 

ron1pia con la tradición etnográfica pero tambiCn mi agudeza de sentido estaba a tono. Por 

lo demás. la Sra. Silvia. quien no era de aquí me proporcionaria un punto de vista que. por 

contraste. será imponante para dilucidar pane de las costumbres de crianza que ella tuvo 

que enfrentar con su suegra. Cuando trate sobre lo dicho por las madres y otras personas en 

torno del asunto. abundare.!. 

Con todo. aqui vale la pena señalar que ella se fugó con su esposo y Cste la vino a traer a su 

casa paterna. Posteriormente irían a dar aviso a la familia de la Sra. Silvia. su familia 

vendría para hacer constar la vida en pareja. Después de algunos meses de vivir con su 

suegra y para nacer su primer hija .. se cambió a su casa. que el esposo construyó en uno de 

los 1 inderos del solar paterno. Una casa de tabicón. cemento y bóveda. que aún estaba en 

proceso. Había dos cuartos en obr-a negra y otros tres que usaban y estaban habitables. Uno 

de ellos ern la rccñ.nrnra. el otro la cocina ~, uno en desnivel que estaba destinado o a 

comedor o a estancia. J>ara pasar de la recl1nmra a la cocina hubia que atravesar un p¡1sillo 

que en el centro tenia la entrada a la casa. Contaba con una palapa. a desnivel del piso y que 

constituia el patio de la casa. Era una que sobresalía y podía divisarse desde la clínica. El 

pequeño solar. rodeado de magucyes por el Oeste y el Nonc. contaba con una milpa de 

n1enos de media hectárea. De los lados Sur y Este cs1aba cercada con malla ciclónica. 

Abajo de Ja loma había un arroyo en donde la Sra. Silvia lavaba. 

Sus pertenencias daban cuenta no sólo de su economía sino también de su grado de 

n1odcrnización en su vida. Contaba con un refrigerador. que aunque no usaba. lustraba la 

casa y estaba a la vista en tanto era lo primero con Jo que uno se topaba al entrar. Del lado 

izquierdo. en su recitmara había una cama matrimonial nueva. un ropero con luna. su 

televisión. No obstante. ahi tenia dispuestos algunos trastes muy ordenados y colgados en 

las paredes. Una mesita rústica de troncos y tablas donde tenía Jo indispensable para Jo.1 

alimentación de sus hijas: biberones. un pocillo y un calentador eléctrico. Del lado derecho 

del refrigerador. se iba a la cocina. Grande y con sólo una mesa y una estufo también 
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grande. Posteriormente pondría ahí una cama para las niñas. que habría de trasladar. a su 

recámara una vez que advinió de los peligros de dejar solitas a las·, niñas ... Material de. 

construcción había en el lugar de la obra negra. 

Toda esta disposición habitacional así como el tipo de construcción tomai-on sen.tido para 

mi cuando supe que su esposo era contratista de la industria de la construcción. Le iba bien 

y sabia del oficio porque desde que terminó la secundaria supo leer Jos planos y gracias a 

ello ascendió ni.pido al puesto que actualmente desempeñaba. 

En el cuidado de sus hijas. ella recurre al pediatra a quien visita seguido en San Felipe. En 

su primer embarazo. el pediatra y su suegra -auxiliada por una panera- se disputaban el 

pensamiento de la Sra. Silvia. Sin embargo. una vez que se cambió a su casa., su suegra ya 

no intervendría en Jos cuidados de sus hijas. a pesar de que a la n1ayorcita. Lety. Je gustaba 

estar afia 

.Además de lo anterior. y a pesar de que usaba pañales de tela para Gaby. la pequeña~ tenia 

juguetes para las niñas. Por supuesto que este recurso era raro en las casas. Excepto en casa 

de la Sra. Emilia. no había observado a ningún niño con juguetes. La mayoría que observé. 

jugaban con palos. tierra y lodo. 

Tuve ocasión de conocer al Sr Robcno. un día que no fUe a trabajar. Con CI. tambiCn 

obser·vé algo raro. interactuar con sus hijas~ es 1113.s. pude hablar con él sobre Jos 

sentimientos para con sus hijas. 

Por últin10. he de decir que a esta casa pude entrar sin mayores problemas. La ~ra. Silvia. 

una vez que entraba a su recámara. me ofrecía algo de tomar o comer. De lo que tenia o de 

lo que había traído de su pueblo. 

A pesar de ser joven. la Señora Silvia ya para sus 16 años contaba con dos niñas y en el 

transcurso de las visitas me enteraría que estaba cmbara7-ada de su tercer hijo. que ya no 

conocí_ Le había ganado Ja carrera reproductiva a la plancación fon1iliar. pues cuando 

asistió a la doctora para ·controlarse'. Csta le informó que estaba embarazada. Eso le pasó 

también en el segundo cn1barazo. No obstante tal componamicnto. el esposo diría que el 

Cura les prohibió cualquier mCtodo mecánico de control_ A su cona edad, la Sra. Silvia 

gastaba mucho de su tiempo en lavar pañales y alimentar a sus niñas. Con10 an1bas estaban 

chicas. les daba biberón y casi en el mismo horario. 

Al llover era imposible no resbalarse en el lodo. que se hacia entre Jos magucycs y 
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matorrales y las habitaciones. La siembra qu~ estaba después de la maya ciclónica estaba 

muy descuidada y afectada sensiblemente por las granizadas. Nunca vi 8 alguien ocuparse 

de ella. 

Trataré de otras cosas cuando me refiera al análisis de mis notas (ver abajo). 

C) STA. ANA NICHI EJIDO. PONIENTE: SRA. VICTORIA. 

La Sra. Victoria es una Sra. gordita. medirá alrededor de J .60 mts. ·y pesará aproximadamente 

60 kilos. Usa falda chemis y blusas de lana; viste como citadina. Trae un sombrcrO·de fieltro 

negro en la cabeza. 

Su casa consiste en 3 cuanos. 2 de tabicón contiguos. orientados de None a Sur. Uno de los 

cuanos. tiene techo de lán1inas de asbesto. el otro todavía no. Entre los cuanos y el patio hay 

un pasillo de acceso a Jos n1ismos. cercado por una barda en la que hay muchos botes con 

plantas de adorno. Dos postes de madera y sentados en dicha barda sostienen el techo; quedan 

exactamente a los lados del hueco de acceso al pasillo. La cocina queda enfrente de Jos cuanos 

y su entrada cstú a la esquina Poniente. Entre los cuartos y la cocina hay un patio de 

aproxirnadamcntc 4x6 mts. El espacio de los cuanos está bardcado. Existe un Oratorio. a unos 

5 metros de los cuartos y orientado igual que Cstos. ornamentado con dibujos ex1ernos y muy 

bien cuidado (la suegra de la sra. Victoria les limpia a sus santitos todos los jueves). Por el 

h1do Oriente. jumo a un tcjocote cstan anmrrados dos vacunos: su yunta En el patio y pegados 

a la barda hay 2 pacas de paja. leña y utensilios de labranza. Para entrar a los cuanos hay dos 

escalones y un pasillo. La entrada a la casa queda exactamente a un lado de la puena de la 

cocina. Tienen varios perros chiquitos y desnutridos. Las gallinas y pollos tienen su nido atrils 

del Oratorio y junto a los nrngueycs que lindan la propiedad. Al lado Poniente del nido de las 

gallinas hay "lama" de vaca como rastros de rastrojo. Frente al Oratorio hay plantas de 

manrubio y hacia abajo. rumbo al arroyo. hay algunos árboles: encinos y pinos y más abajo 

una milpa muy rala con plantas de maíz. 

Todos sus nifios son muy pequeños. Ja tnás grande va a la escuela. en tercero y los dos 

hombrecítos que le siguen. se la pasan con ta man1á. La bebé es cargada por la mamá a Ja 

espalda n1icntras lava (manes y jueves en el pozo que está a unos trescientos metros de su 

.:asa) La Sra es rdativamentc joven. de 30 años; su esposo Salvador Gonzálcz Simchcz. di.! 28 

años es albañil y trabaja en México. viene cada 8 ó 15 días a dejar gasto y a ver a los hijos. 
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EJ esposo compró el terreno que es aproximadamente de 1 ha. El terreno era de la suegra de Ja 

señora y se lo compraron. Los dos cuartos de tabicón todavia les falta arreglo y por eso sólo 

usan uno como dormitorio; ahí duermen todos. 

Dice que en realidad no son 4 sus hijos. sino 6 ya que tuvo ·dos hijas con un hombre que la 

engañó. A los 18 años tuvo a Ja primera que ahora tiene 13 años.·· La._otra tiene 10 años. 

Cuando iba a nacer la segund~ le dijo a ese hombre que se casaran. pero resultó casado. Ella 

tenia una foto de él y además sabia por él qué era de San Antonio de las Huertas. Lo fue a 

buscar ahí con unos muchachos con los que jugaba fut-bol. Pero Jos muchachos fe dijeron que 

en realidad él no era de ahí sino de Mina Vicj~ que sólo jugaba con ellos. Lo fue a buscar ahí; 

efectivamente él estaba casado y tenia 3 hijos. 

Ella lo conoció en México. se enamoró de él. Trabajaba alléi. Pero cuando iba a nacer su 

segunda hija se vino a Sta. Ana Nichi Pueblo de donde es. Aún vivía su mama. Nnció Ja niña. 

Pasados unos meses su mama Je dijo que ella le cuidaba a sus hijas si quería volver a irse a 

trabajar a ~1Cxico. 

Cada 1 5 dias venia a ver a sus hijas a Sta. Ana y ahi se topó con el Sr. Salvador Gonzá.lez 

Sitnchcz. su actual esposo. con quien se casó. sólo por la Iglesia . 

.-\ctualtncntc tienen 8 años de ca$3dos. Mayté. la nmyor de su maarimonio nació justo dias 

dcspuCs de que se casaron. 

Llegó a vivir a esta casa que era de su suegra y que vivía aquí. Empezaron los disf,rustos 

porque se esposo se peleaba con su mama. la suegra; ésta le decía a él que "'como se le ocurrió 

casarse con una muchacha que había fracasado" y él. enojado. se desquitaba con la ·Sra. 

Victoria.. golpéandola. En una ocasión le pegó tan fuene con la mano y en la cara que casi le 

tira un diente. Esa vez ella no aguantó. se fue a casa de su papá. -quien ya había enviudado- y 

ahí estuvo con10 6 meses. Su papá nunca le dijo nada. Mayté tenia 3 años. 

El Sr. Salvador. a los 6 meses que la Sra. Victoria se había ido. la buscó y f"uc por ella. Con10 

ella estaba cnan1orada de su esposo pues se regresó. 

Con su suegra viviü 3 años hasta que ésta se salió a vivir a otra casa. Entre ella y su hijo 

Salvador se peleaban seguido. Pero desde que la suegra salió ya no tuvieron problemas y 

viven bien. l lasta se llevan mejor ella y su suegra. Esta viene seguido y platican. Tarnbién 

viene a ver a sus santitos. ''a echarles flores''. El Oratorio es de Ja suegra y pues puede venir 

cuando quiera a ver a sus santitos. 
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Después, en Ja entrevista volvió sobre sus hijas mayores. Ella dice quererlas mucho y luego las 

ve o ellas vienen a verla .. Viven ah_i en.el pueblo Con su abuelito. el papá de la Sra. Victoria. De 

hecho ayer manes fue a verlas. de ahí trajo las pacas· de paja para suS vacas porque aquí no hay 

pastura. 

Su esposo y ella duraron 2.años d_e_ n~vio_s. 

Posteriormente Je pregunté por el Sr. Salvador. ~e comentó que su espóso trabaja en ~a obra 

en México y viene los sábados como ª·eso de las 7 p.m. y se va los domingos después de 

comer, como a las 2 p.m. 

El Sr. Salvador gana N$200.00 a Ja semana y a la Sra. Victoria le deja NSS0.00 para el gasto 

de Ja semana. Señala que es muy poco y que a menudo Jos viernes ya no tiene pero en la 

tienda. que está como a unos 50 metros arriba de su casa. le flan y cuando su esposo viene. va 

y paga. 

Le pregunto que qué comen normalmente. Describe: carne cada 8 días. a veces mata un 

pollito. Generalmente comen sopita (de pasta). sopa de calabaza. frijoles. chicharos. papas 

(criollas) y tonillas. A veces tiene que echar 2 kgs. más de masa de los 3 que hace porque no 

alcanzan. 

La vida de la Sra. Victoria en un día ordinario transcurre asi: se Jcvama a las 6 a. n1 a traer 

agua. echa tonillas y le da de almorzar a l\.1ayté quien va a la escuela (entra a las 8:40 a.m.). 

l\.1aytC Je ayuda mientras con la niña. A las 8:30 a.m. tern1ina de echar tonillas. Luc...-go le da de 

comer a los animales~ trae la pastura y les da agua a los pollos y vacas. Termina a las 10:30. 

luego bmTc. lava los trastes y sale a traer leila porque no tiene estufo ni fOgón alto. sino que 

cocina en tres piedras y se tiene que arrodillar para moler en el metate. A las 12:00. si está 

aburrida va con sus amigas: parientes o vecinas que viven cerca. Entre ellas se ayudan en 

cualquier cosa que les hace íalta: cal para nixcomel. van y piden. alguna cebolla que no tienen 

o. en casos extremos. en la enfermedad de los hijos. se piden prestado dinero. Hace de comer a 

las 2 ó 3 p.m. Le da de comer a l\.1a)1C quien regresa a esa hora de la escuela. Dice que a 

i\.1.ayté a veces le da 500 ó 600 pesos para gastar en la escuela. Que a veces llega n1as turdc 

porque se queda a jugar un rato. Le pregunto que en qué año va y contesta que en 2o. de 

pri1naria y que va muy bien. Comen los 4 juntos y luego ·•se meten en la Tele todos" A las 6 

vuelve a darles de comer a los animales y luego se meten a Ja Tele y hasta el otro día. Los 

niños se duermen a las 8:30 p.m. y ella hasta las 10;00 p.m. junto con la niña pequeña. "ya 
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cuando se termina la comedia del 2". 

Como comentario señala que ella desde chica . ha tomado pulque pues su papá raspaba 

(magueycs) y que ahora en Jugar de agua se toma su pulque: J litro ez:i el almuerzo; 1/2 al 

comer y otro li~ro ~n la tarde. A veces. cuando va con sus amigas) lega·ª t.omar ~á~. pues sus 

amigas Je invitan; sólo ~n esa_s ocasionCs se marca. 

D) SRA. 1-IILARIA: 

Obvio este caso. porque ella y su familia .. tern1inar~n ~ivi~~do en Ja casa que habitaba la 

Sra. Victoria. Aunque referiré d~tallcs cuando aborde las notas de campo. 

E) LOMA LINDA: SRA. MARGARITA 

Esta fan1ilia. Andrés José está forn1ada por el esposo. el Sr. Pascacio y In Sra. Margarita. 

además de tres hijos. dos varones y Ja bebé. Viven en Ja casa paterna. pues el Sr. Paseado 

está construyendo su casa ahí mismo. en la pane Este de la casa y que está enclavada en el 

predio. rodeada de una milpa. Su casa se distingue perfectamente de la demás construcción 

porque es de tabicón y concreto; mientras Ja pane oeste es de adobe y tejas. En ese mismo 

lado y contigüo a la casa se encuentra un taller de escobetas de raíz de zacatón. En donde 

eventualmente trabaja el Sr Paseado. cuando no se ha ido a trabajar en la obra a ~1éxico. 

D.F. Regresa a la comunidad cada ocho días a dejar el gasto y ver a su familia. En 

ocasiones se llega a quedar mas all<i del fin de semana. ~obrctodo cuando ha hecho unos 

ahorros y con el objeto de seguir construyendo su casa. Pero cuando los ahorros terminan. 

regresa a trabajar en la obra. 

La Sra. Margarita tiene su propio cuano y comparte la cocina con su suegra. 

La familia es joven. El Sr. Pascacio tiene 24 años. mientras la Sra. f\.1argarita tiene 19 años 

con l 1 meses. Los niños aún están pequeños. Robeno. el mayor. tiene 3 años y tres meses. 

~1igucl. tiene 2 años recién cumplidos y Ja bebé que tiene 4 n1escs. menos un día. pues 

nació el 16 de marzo de 1993. Si está registrada pero no está bautizada. 

F) LOMA LINDA: SRA. IGNACIA 

Viven cerca de la Escuela Primaria de ahi de Loma Linda. y al borde de Ja hcarreteraº que 

cruza toda la con1unidad. Ella tiene su casa que son dos cuanos uno frente a otro. unidos 
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por una barda. Las entradas a tos cuartos se encuentran frente a frente. Están levantados en 

el conjunto del sotar que,. según· su suegro. son ocho hectáreas. En la parte norte se 

encuentra la'casa de Jos suegros y en donde vive la familia del hijo menor. Con un patio lo 

suficiente amplio que está circundado por árboles frutales. Hacia ~I sur está la casa de la 

Familia en cuestión. Del lado Este. están construyendo una cochera. a un lado de ella. está 

un carro grande. EJ hijo menor se dedica a la mecánica. compra autos que arregla y los 

vende. La familia extensa tiene una· convivencia en tanto Jos hombres. todos hermanos 

viven en el predio. Atrás de los cuartos de la Sra Jgnacia. su esposo está construyendo un 

pesebre. Ella tiene sus animalitos: borregos y un puerco. gallinas y unos perritos que les 

han regalado. A un lado de sus cuartos. está una pequeña milpa (quizá una media hectárea) 

que la Sra. Jgnacia dice que es compartida con su suegra. Esa es parte de la herencia del 

esposo. 

De Jos dos cuartos que tiene .. el que está hacia el Este. es ocupado por sus hijos. Hay dos 

camas matrimoniales. cajas y bolsas. Este cuarto tiene lámina de cartón nueva y está más 

resguardado de los vientos ya que no tiene ventanas y la puerta es de unos tablones con una 

cortina a la entrada .. El otro cuarto. frente al primero. tiene una puerta con más descuido. El 

techo es de lámina de cartón con algunas laminas de aluminio. acanaladas. Hay n1uchos 

agujeros por donde se cuela el aire y lloviendo. hay muchas goteras. La Sra. aprovecha esta 

circunstancia. juntando agua en cubetas de plástico y para que no se moje el piso de tierra 

apisonada. Este cuarto es dorn1itorio y cocina. En la esquina noreste tiene un trastero con 

ollas y platos. Abajo tiene un bote alcoholero donde cuece su nixcomel. En la entrada. a 

mano derecha. tiene su fogón ... en lo bajo ... constituido por tres piedras y un comal. A un 

lado está su metate. En la esquina sureste está una cama matrimonial. levantada sobre 

ladrillos. Ahí duerme la Sra. con sus dos hijas más chicas. En las paredes están coleados 

aperos de labranza. z..apatos del esposo así como una multiplicidad de bolsas de plástico que 

guardan ropa. El aspecto es oscuro y misero. quizá por eso su vergüenza que uno vea cómo 

viven. Tiene luz eléctrica. un foco al centro. pero que es poco útil. Con todo y ello. el 

aspecto exterior de la casa es de una vista hermosa. pues está adornado con pequeñas 

macetas de plantitas en flor. Los floreros son botes de hojalata. 

La Sra. Ignacia dice haber trabajado de doméstica en México. como sus demás hermanas. 

No fue a Ja escuela porque eran muy pobres y su padre no tuvo dinero para mandarla. 
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Mientras que su esposo. estudió hasta 2 y sabe leer y escribir. Ahora es ºsegundoº del 

representante municipal aquí en Loma Linda. l-lombre respetable que por su cargo tiene que 

estar en la comunidad. aunque él dice que no tiene la mínima intención de salir a la obra a 

México o a Totuca, que cuando le ofrecen trabajo. lo hace como jornalero o como albañil 

ahí en Santa Ana Nichi Pueblo. El se encarga de comprar el maíz y el frijol para el ºchivo 

diarioº. La Sra. dice no preocuparse por ello. porque él se encarga de proveerlo. La Sra. 

lgnacia muestra una gran independencia de su esposo. pues no Je pide nada. ella a través de 

una serie de negociaciones. busca hacerse de sus vacas. y gracias a que borda y vende sus 

prendas. ella hace sus ahorritos y no tiene que pedirle dinero al marido. La vestimenta de 

sus hijos la hace mediante regalos de sus hermanas y parientes. Ella ve cómo arregla la ropa 

que le regalan para ajustarla a sus hijos. 

La Señora lgnacia anda negociando unas vacas en el municipio. Por eso el pesebre. 

condición para que se las proporcionen a crédito. 

Sus hijos. los dos mayores y varones. están por trabajar. Ya el mayor acompaña a sus tíos a 

trabajar y a su padre en la obra como chalán. El siguiente. durante el tiempo en que los 

visité. se fue a trabajar a una tienda a Santa Ana Nichi pueblo. Y mientras los niños están 

de vacaciones en Ja escuela. el único que ahora va a la escuela. se dedica a llevar a pastar 

borregos y vacas. También Je pagan por ello. Cuando los hijos trabajan. ellos llevan dinero 

a su madre y empiezan a ser una fuente importante de ingresos para la familia. 

La familia está compuesta por el matrimonio: 42 años el esposo y la Sra. con 34 años. 

Tienen 6 hijos y ... un muertitou. En otra pane del trabajo darC cuenta de otros aspectos de Ja 

fanti lia. por ahora basta con decir que los más grandes. varones. tienen 15.. 13 y 1 ~ año_s. 

Les siguen las niñas con 4. 2 años. y la pequeña uFlavia'". de meses. Nació el 17 de mayo 

de 1993. Es decir. en el momento de la primera observación tiene un mes con 24 días •.. 

Probablcn1ente siendo de una extracción humilde y conociendo la vida citadina le permitía 

un trato abierto con los ladinos. Para mi esta cualidad tendría sus retribuciones en mi 

trabajo. 

De las siete visitas que realicé. en 6 ocasiones hice observaciones. 

En la primera. el 13 de julio. realicé la entrevista inicial. Se llevó a cabo dentro de su cuarto 

de dormir y cocina a la vez. Me tuvo que refugiar ahí porque además de estar cocinando 

cayó un aguacero que el cuarto paí-ecía una enorme regadera. l\1ientras ella cocinaba unos 
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quelites. me ofreció un taco .que acepté. se dedicó a poner sus cubetas en la panes donde 

caía más agua. Esta cho~eaba po·r el cuarto •. produciendo una· humedad y un olor a tierra 

mojada.· Estuve por más de·d.os horas. Me conccntré'en'la· entrevista aunque al final de mi 

diario de campo doy· cuenta ~e lo que su~e~ió ~ientras ~ant_o·en las.interacciones madre

hija. 

En las -~tras oc~si~nes. caminaba con ella o la acompañaba a sus quehaceres y mientras 

tanto platicábamos. 

G) LOMA LrNDA: SRA. EMILIA 

Ella es de Agua Zarca. una comunidad de las alejadas. por el lado poniente. A su esposo lo 

conoció allá porque él se dedicaba a comprar pulque para venderlo en Santa Ana. El Sr. tiene 

32 años. los mismos que ella. y estudió hasta sexto de primaria; adc111ri.s de tener su tienda .. el 

Sr. se dedica a la .1\gricultura (4 hrs.) y a Ja ganadería en conjunción con su padre. Tienen una 

camioneta donde trasladan reses y mercancía. La Sra. es la que atiende la tienda pero también 

le ayudan sus hijos mayores y como no hay muchos clientes. ella aprovecha Jos tiempos 

~muenos• en la tienda para hacer su quehacer. 

Son un total d1...• 9 miembros. 7 hijos y una niña difunta Su hijo mayor. Alejandro. tiene 14 

afios y acaba de salir de 2° de Secundaria. Osear. de J 2 aílos. salió de 6° de primaria. Ton1ás 

de 1 O años. que terminó 5º. Flor de ocho años y tern1inó 2°. Lidia de 6 años. que iba a la 

cscucJa pero se regresaba. Sera hasta el otro año escolar que ya la apuntaran. Ramón de casi 4 

años. Ln sCptima hija füc la que se le murió. ·· ... El So. hijo es el bebé que aún no está 

registrado ni bauti7..ado. le pondrán Cruz José de Jesús .... nació el 8 de Abril de 1993 .... ,. .. 

Por consiguiente. el bcbC en el inicio de las visitas. tiene 3 meses con 7 días .... 

Se entra por una pucna dc tablones hacia lo que es la casa. Son dos cuanos de tabicón y un 

patio de cemento en Cste hay un lavadero y una pileta como cubo. 

En el cuarto contiguo a Ja tienda está una cama matrimonial. En el siguiente cuano,. a_ donde 

estaba Cn1z. el niñito. hay una cama de fierro y colchón. Frente a Ja cama. un ropero o 

taburetes de ropa. Una mesa con grabadoras que Juego conectan a una bocina gr~~de. como 

pipeta. que tienen en el techo. También hay una televisión blanco y negro. chica. A· Ja entrada 

y del lado izquierdo hay una estufa. 

La casa tiene un patio de cemento. con un lavadero. Está medio cercada.' El otro patio. hay 
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pasto y en Ja esquina sur .. el señor construye una cochera. 

Como puede apreciarse. viven entre cerros y lomas. Jos niños están expuestos al campo. En 

él juegan y corren. La descripción comparativa que hace la amiga de la Sra. Victoria puede 

muy bien sintetizar las diferencias: « ... aquí los nillos son /ihres co1110 los ¡xijaritos.,,. No es 

que el niño en la urbe y acompañando y apoyando el trabajo .de la :v_enta callejera· ná sea libre o 

se Ja pase encerrado en la casa. como decía la misma señora r~ferida; sino que los riesgos son 

otros y las posibilidades también otras. 

Las condiciones familiares descritas constituyen el escenaTio en el cual oCurren ·las 

interacciones que se presentan en seguida. 

Debo aclarar que las interacciones se presentan tomando en cuenta el contexto inmediato en 

el que ocurren para luego hacer comentarios peninentes a lo observado. 

He adoptado el siguiente estilo de presentación. El orden de las familias fue de las menos 

visitadas a las más visitadas (véase Tabla anterior). que responde a un criterio de utilidad. 

Se empieza con el título del non1bre de la madre a manera de identificar a la familia. En 

seguida y con un tipo de letra se hace una breve descripción contextual. Se presenta en 

negritas la interacción considerando de antemano el dia de la visita. Posteriormente se 

vuelve a describir el contexto que pcnnita dar cuenta de Ja continuidad de Ja observación 

para luego. si es el caso. poner otra vez en negritas Ja siguiente interacción. Si ya se han 

descrito las interacciones ocurridas durante ese día de observación. entonces se hacen Jos 

con1entarios en otro tipo de letra. En algunos casos fue posible aislar las interacciones 

madre-bebé. hermanos u otros cuidadores y bebé que se analizan por separado. En otros 

casos. se cuidó de la continuidad en la observación para dar cuenta de la sucesión de las 

interacciones asi sean entre diferentes personas con el objeto de presentar la dinán1ica 

interactiva tal y como se observó. 

ANALISIS INTEI~ACTIVO POR FAl\llLIA 

SRA. IllLARIA: 

El día 22 de Julio, mientras la abuela aseaba su Oratorio y atendía a sus santitos, la 

Sra. Hilaria traía en su regazo al bebé. Lo traía cubierto con un rebozo .... se sentó 
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en la banquetita del Oratorio y amamantó a su pequeño: 

Así, a las 11:10 seiltada como·e.staba, a la sombra del Oratorio, empezó a darle 

de mamar, a su niñito: 

En el ~~a~s~~.~~~ .~é~·lª.-~~.~~·~r.~.a~i·~~ con .~lla respecto a las condiciones y atenciones 
de le>s p.;qui3R~~- Ell~. ~~g'uí;;;5';;ntada· y yo frente a ella. 

(Aqui, nue\f.;,ri~~t;,·1··,"'¡j~d;;Íll;.°~a-r_al bebé.) 
Ya :ca,si,.--p~í~'T\~r.;¡;-~~~~·;~··1~'(~~~~~~~c!Ór;-, hablando sobre la ablactación y la 

temporalidaéfde la lactancia 
0

c0n lá Sra~ Hilaría, vuelve a amamantar al bebé: 
(11 :43 Le d;; p;.;;t,o"Y: I~ ,,..;;, .i • 

J~-.as tres· oca.sio11es de an1an1a11tamie11to. de.-.crita.s sin n1ayores detalles en c11a1110 a Ja 

ten1¡;¡,,r<1/iclad. ...-e11cillan1ente .hacen co1u·tat<1r lo que Cháve:Y Mc1rrl11e: (1979) refieren de 

Ja frecuencia co11 la c¡ue Jo hacen. En nw110.s de IÍna hora,· Je dio de n1amar por tre.\· 

ocasiones. /!:s evidente tan1hié11 que lo hace en .,·u rega:o y tapando ·con Sil reho:o al bebé. 

l:.~11 Ja tercera ocasión, .-.·e asoma para verlo. Q11e en los prin1ero.s n1eses lo hagan asi, 

responde a la ... condiciones de \Wlnerahilidad de los pequeiios: por el clima y por el 40jo '; 

1a111bié11 puede .-.·er por cierra 1·ergüe11:u a clescuhrir.•.:e los ... ·enos ante personas extraiias, 

pero 110 hctbriu que de.scartur que los bebés a e ... ·ta edad -el 11iíio tiene poco 111ás de 1111 mes 

de nacido- aún 110 se i11co111oda11 por ser tapados y porque a111ama11tá11dose. están 

l'igi/c1111es de lo que suc<:de a_ •. .,, alrt!dc:dor y c:11 lt1 ... · posihilidades de audición y visibilidad. 

El segundo día de visita, las condiciones son otras,·ahora la Sra. está sola con sus 

hijos, 'la' Yolanda, el bebé y ella. Anda atendiendo su vaca. Yolanda está cerca del 

Oratorio comiendo taco. La Sra. una vez que me ve, sube. El niño es cargado a la 

espalda. 

Posteriormente y una vez que me adelanté para saludarla y después que pasaron 

unos minutos, la Sra. se sienta en la banquetita del Oratorio y ahí converso con 

ella, mientras platicamos, ... 

9:55: El niño se queja, llora. La Sra. se lo pasa al frente; el niño puja, la Sra. le 

da chichi, le acomoda el pezón. El nino al deglutir hace ruido y respira 

profundo: da una mamada fuerte y respira. La Sra. está sentada en la 
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banquetita del Oratorio. yo estoy del otro lado. junto a Yolanda. La sra. se alza 

su rebozo y se asoma para ver al niño. Luego le tapa con un suéter que trae. 

Lo vuelve a ver, alzando el suéter con la mano izquierda. El niño se queja, 

gruñe entre mamadas. 

10:00: El niño vuelva a gruñir y quejarse. La Sra. lo para en sus piernas, lo ve y 

sonríe. El bebé está despierto. 

A hora n1i obsen•aciÓ11 es 111ás detallada, el 11iiio 111e pern1ile hacerlo pues está de.vJierto. Ji·¡ 
11tis1110 "hace ntás cosas·: 'llora, gn11ie y .•;e queja '. La Sra .. \·e asoma para verlo y decide 

po_nerlo en sus piernas, frente a ella. lo ve y le L•;onrie. Ason1arse ha :..-ido ocasión para 

darse c11e11la que el 11hio e.\·tci despierto. Aman1a11tarlo 110 fi1e s1ificie111e para que el niíio 

cl~jara de gnuiir y quejarse a pesar de que 111an1aha. E..,.· el nuJnu:11to en qm: /u n1adre I<! 

pune 111ayor atención. 

Ciertanu:11te a111an1a111arlos tapándolos 110 .~;igniflca que /as n1adres 110 se enteren del 

cu111porta111ic11to del heht!. El co11tacto corporal que el an1an1a11ta111ie1110 hace posible. 

cíigan1os que el 11i11o a traves de s11 _boca y la n1adre a través del pezón. es 1111 n1on1e1110 

intercrctil•o a/tc1111e111e se11sith•o y que la 111adrc, c1 trcn•t!s de /os 111ovin1ie1110.\· cíe 111a111ar, del 

cm!rpo ele/ niiio así con10 de los grt11iidos y quejidos cae en c11e111a que hay "<1/go 111ás ', que 

el 11hlo 110 sólo dc:n1a11da ser an1a111a111ado. sino atendido, que •Je hagan caso·. Cinco 

111111111os oc11puro11 ludo.•; e . ..-to.•; i111erc<1111hios. 

Mientras puedo ver al niño, le pregunto a la madre sobre la salud del pequeñito, 

ella dice que está bien pero que luego le "gruñen sus tripitas" y lo que hace para 

remediarlo. Se Jo vuelve a poner en su regazo, Jo tapa ... : 

Se lo vuelve a acomodar, recostado en sus brazos y le da de mamar. El bebé 

toma con más calma. 

10:11: El bebé gruñe y la Sra. lo vuelve a ver, alzando su rebozo .••• 

10:13: La Sra. batalla para acomodárselo en el pecho izquierdo. El niño llora. 

Se para y lo mantiene como parado de lado y frente a si; como a horcajadas; 

así mama. La Sra. se pasea. 

Pasaron unos minutos en los cuales la madre, sin dejar de amamantar a su hijo 

.,.,¡,! 
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atendió a su abuela, fue a las habitaciones y regresó: 

El niño que ha estado mamando como indiqué arriba. se atraganta .. La Sra .. lo 

levanta y le golpea la espalda y le dice: ºya, ya... El niño se queja: 

••queje-quejeº. La Sra. dice: ""sh-sh... Le vuelve a dar chichi en la forma 

indicada, lo mece y se pasea diciendo: "'sh-sh ... 

l/110 no puede de.far di: poner .:11 duda lo qui: dicen Chá1•.:: y Martín.:= (op. cit.: lvlartine= y 

Chc:h•e:. 1983) di: que los nitlos son an1an1a11tado .... · n111y a n1e11udo, llega11do a ocurrir hasta 

doce 1•eces durante .:/ día. Digo esto porque ellos podrían contahili:ar la su~1Je11sió11 

1110111e111á11.:a del a111an1a111anlie11to co1110 una y otra ocasión. Por lo me11os en esta oca.<.·ión, 

por Ju co111i11uidad de lo.\· aco11/ecin1ie111os, p<xlrian1os asu111ir que t!l nitlo está di:.\1Jii:rto y 

que es oca .... ·irin °pare1 hacer otrus co.•.;as clift!r.:11ti:.,· u/ c:1111a111c:111ta111ie1110 •. Lu 111adn.: Jo \'e, lo 

para en su .... · piernas, lo nlira caru-a-cara y .WJllrie. Sin e111har,.r~o. pura la 111adre hc:1 sido 

suficiente y parece que para el bebé n1011w11tci11ea111e111e 1a111bit.!11; _.,..¡,, en1bargo, el bebé 

w1elve c:1 grui1ir y la Sra. lo ve, al=a11do su reho:o. Dt!spués de dos 111i1111tos, la Sra. decide 

ca111hiárselo al seno i:cJltierdo. batalla para aco111odár.o;elo. El 11i1io llora. La 111adre se para 

y en 111u1.i<1r111a 1111 tanto <!Xfraiia parc:1 111i (110 /lahia ,.i.\·to esta 111c111c:ra de <1111e1111a111urlo ... ") lo 

<1111a111a111a, pa.\·t!úndos<.•. Todo e.\·to y lo que t!Sfá ht1stc:1 f.!/ fi11a/ f!t•idc..'llcia que: la 11u1drc! 110 

está di.\]Jllc!Sltl a •co111partir º 11uis con el 11itio. Ha di:cido arrullar/o y lucha por dorn1irlo. 

/'asc:c.11·.,.,;, y c!SO.\" ')•a, yu .. (alargados) a ... -; co1110 el "'sfl-.otfl ... ri/111icos, ."ionidos dup/lc:c:ulos, 

so11 pruc:ha ele lo que pc:r ... iguc: la 11urdrc: . 

• 'ú en 1111 1110111c1110, los gr111iidos y quejido.\· del bebé fi1ero11 oca .... ·iú11 para que la 111adre 

/licl(!.\·e otra cosa que c:1111a111a111arlo. eu·esta segunda ocasión. ya lo hecho por el hehr! 110 

surte el 1111s1110 efecto. ,Vo hay posihilidc:1d de 11egociaciú11. Se il11po11e Ju i111c:11ció11 de la 

11u1dre de donnirlo. 

La madre estaba afanada por atender a sus animales porque se iría a casa de su 

mamá, ya que resultó que el niño mayor se le enfermó. Me dice que si ya me iré, 

porque ella estaba preocupada por ver a su hijo mayor. Me retiro. 

No he heCho nuis <iue ¡:lo .... ·ar lo observado. Con bre1•es co11sideracio11es al respecto. 
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/_,,a •calidad del a111an1a11lan1ie11to •en las_ dos visitas es_11111y diferente. E11 el segundo caso. 

hay oca.,·ión para que la madre entre en co11tacto carc1-a.:.cara con el hehé. Sin e111hargo. k1 

111adre quiere hacerlo dorn1ir. 

Me interesa dejar constancia de cómo habré de C{ar cuenta.de e.,stos /techos. Una estrategia 

analítica: leJos de p11ran1ente co11lar las ocasione.\· e11 que el 11illo es aman1a11tado hay que 

considerar el contexto de ello. la .sit11ació11fi.\·ica y .u.Jcial. las costu111bres del -cuidado del 

11i17o y la psicología del cuidador (aspectos que son e1ifati=ados en el pla111ean1ie11to ·de 

Super & Harkness. 1986). Pero tan1hién hay que hacer re/el'Ollte el di11an1ismo de /a.\· 

interacciones. su cadencia, rit1110 y 1e111po: a .... 7.1ectos que sólo p11ede11 .. .-er tratados cuando .se 

to111a en cuenta ''el episodio interactivo•• (Corsaro. 198 /). Esto /tace posible "et•iclenciar el 

!tentidt1'" y dilucidar el .-.i¡,:11ificcu/o de las interacciones. 

Pura abordar las "costun1hres del cuidado del nilio " es c.:luro que no ba .... ·ta 11i una ocaL\·ióll 

en la que se oh.\·erl'a ni n1uclto n1e11os un criterio cuantitativo de lo que es n1uy frecuente. se 

hace a menudo. es "con11í11 '. etc. (aunque por supuesto es un aspecto 110 desde11able): es 

preciso mostrar su carácter n1ti11ario (Foucault. 1975: Giddens. /98./ y Lave, 1991: nos 

proporcio11a11 criterios para "defi11ir' la rutina así como la i111porta11cia en la reprod11cció11 

social como tcu11hic!11 en su rc.•/e\•ancia para el c.lesarro/lo. Fogel (1993). st1.\'te11t<i11close en 

lo.\· plantc!<1111ie11to.\" de su 11u1estro Kct,_l'e, c1.\·i co1110 e11 algo qm: e . .,·tá planteado en Br1111er 

(1983) pero que retoma de 01ros. habla de la ··cREACCIÓN (CO-CONSTRUCCIÓN} DE 

.\J."l/(.CO.\. /..JI:..· J.A'l7:."ll.r1CCl0JV <Jlll! l1cu.:en pos1hlt..' el d..?...-arro/Jo. l'or lu di:11uisy co1110 bien 

lo rL:fiere el propio Fogel. estos '11u1rcos inti:ructh•os · dt!rh·an de k1 cultura de pertenencia 

de los padre.\· y que tic11c11 que ver con la for111a en que en die/ta cultura se •crian a los 

hijos'. 

Respecto a la ""Psicología del Cuidadorº', el tercer rubro del pla111ean1ie11to de Super y 

//ark11ess (op. cil.), sólo es posible dilucidar/a en la 111edida q111.• aborda111os eso· que 

JVhiting y IVhiting (197S). LeVine (1990). Oclts y Scltieffe/i11 (/98-1) consideran co1110: 

creencias, expectatil·as e idealidades: ¿Qué significa .\·er '1111 i1!fi1111t! '? ¿Qué se espera de 

ellos? ¿Qué es 1111 irifante ideal? 

1.;11 otras palabras, el asunto sólo puede evide11cic11· . .,e a rrcn•és di! la discursividad de los 

cuidadores, de pensar en los 11il1o .... ·. 

Ob\•io e . .,. que en n1i diario de can1po 110 hay 1111 1rata111ie1110 planeado ni porn1e11ori=ado de 
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ello (no generé ni entrevistas ni iu.~trumento alguno para dar cue11ta expresan1ente de e.!t·ta 

cuestión). Sin e111bargo. podría valern1e de n1i e.!t·trategia seguida en el trabajo de can1po y 

de •extraer• aquellos ºvisos• en donde aparecen tales tópicos. I....a ··a.•;istematicidad .. n1e 

lle\•a a pensar que •ac1uí y allá~ hay referencias al tópico. Pero ello podría ser ocasión 

para objetar que no e.!>· la "psicología del cuidador' en el sentido de cómo concibe una 

persona particular su 111odo de ser para como el peque1io. Podría nu~dio salvar la cuestión 

si doy cuenta de quién dijo qué, pero también podría to111ar el co1lj1111to de lo dicho. 

organizarlo y pre ... eutarlo como .\·i fuese la qui::á mal llan1ada .. et11oteoría •• .. Y digo nial 

llamada, porque 110 es una teoría cual si se tratase de 1111 pla11tean1ie11to coherente, co11 

po.l·tulados, axiontas, etc.; sino "'el sentido con1ú11 ''o psicología popular (Bruner, /991), 

con sus contradicciones e incompatibilidades. 

Sin e111hargo, 110 creo q1u! la di.-.·cursividad de los cuidadores te11ga una estructura y 

contenido co1110 para que, n1Cdia11te la reconstrucción co11cept11al, podan1osformular esos 

postulados, axio111as, etc. Su psicología es práctica, llena de casos y eJentplos, una '"vaga 

generali:ació11 .. (Bourdieu, 199.J). En co11secue11cic1 ta111hié11 -y eso debiese ser un recurso 

in1pre.\·ci11dih/e- habren1os de con.\'iderar lo <JllC Hruner (1991) si11teti:a e11 esa frase 

lapidaria d~ lo.-.· ol?_jetiw.1...- d..: co111pre11.\iú11 d..: las p..:r...-0110 ... -. que la Psicolo¡.:ia Cultural 

anhelu: •· ... llnu p ... ·icolo>:ia ...-en...-ihle a lt1 cultura (. .. ) e.'ltÚ y d.:he e...-tar ha . ..-c1da no sólo en lo 

que hact.t_ la ge111e, sino ta111hié11 en lo que dls:en que hacen. y en lo que í/.i.!;.!;.a que los llevó a 

hacf.!r lo que hic.:ierun. l"c1111hi,J11 se ocupa de lo que le gente {/ice que han hecho los otros y 

por qué. >: por encimtt di: todo, .'\·e ocupa de có111u e/ice la gente que es su 1111111do . ... •· (p. 

31). En co11sec11e11cia, poden1os valernos tamhit.!n de lo que en las diferentes •etapas del 

dt!sarrollo '. los niiios se i11vol11cra11 en la vida de la co1111111idad para convertirse e11 

11tie111hros de pleno derecho en su cultura. Que logremos f.!Sto, es otro cantar. l!:so es /o que 

se e ... pera. Esto lo habremos de intentar en las conclusiones en donde. como ya enunciamos .. 

pretendemos integrar Jo observado y comentado. 

Por ahora y para la Sra. Hilaria y refiriéndose a su pequeño, "de que los niños son 

muy delicados", da evidencia de lo que hace y de cómo las mismas condiciones 

de trabajo no le han permitido realizar lo que al menos consideran que es la 

costumbre: guardar la cuarentena. Por lo demás, esas mismas condiciones de 

trabajo le llevan a que amamante a su bebé con cierta prisa y que la lleva a 
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'obligarlo' a dormir porque tiene que realizar sus quehaceres. 

SRA. EMILIA: 

Ante:·: de proceder. al a11álbris. me JXlrece oportuno decir al1:1111a.\· cosas. que cualifican lo 

ohserindo. 

Prit11era, los nil1os desde el 23 de Junio salieron de vacaciones en la Escuela. A pesar de que 

e11 /...0111a Linda empecé tarde. puedo iliferir que as/ como en Guadalupe Cote. hubo fiesta de 

cle111.w1ra. Los 11iiios estuvieron de Vacaciones hasta los primeros dlas de Septien1bre. que 

regresaron a clases. Durante las vacaciones, los 11iiiosJ11ega11 y ayudan en los quehaceres del 

hogar. entre ellos cuidar a su.s hermanitos. J~n el ca.-.-o particular de estafan1ilia, 1111a de las 

c11iic1da.-.· de la ._\"ra. /i:n1i/ia le ayuda en los quehaceres y a cuidar al nifio. /~so aparece e11 111i 

prü11er 1101a. No ohstunte, los 11il1o.\~ sobretodo. la.-.· 11iiias Lidia y Flor, cuidan de Cru::, o si 110, 

111ientras la n1adre está al tanto del nil1o, e/las interactlÍan con él. E11111i segunda nota esto es 

palpable. /fasta yo n1e vi envuelto e11 cargar al bebé. 

Sin e111hargo, para la tercera y última de las obsen'acione.!1.~ el 9 de septien1bre. dos sen1a11a.-.· 

dt.! ... pués df! que lo.\· niíios W.Jll'ieron a k1 escuela, le1 ._'-,'rc1. es1ú sola con el bebé. Su cuiicu/u 

1a1111u>co eslá, .\·e hc1 ido a trabcljar c1 México. Allorc1 es ella. quien tie11e,c¡11e:hc1cer .\"lis 

quehacere...- y cuidar al 11il1o. Ante esto. cuando yo l/e¡:o, ella trae a la e.-.7.Jalda al bebé, cosa 

'Jlli.! 110 habia ocurrido ante.\: 

.. \'eg1111tlo, y en consecuencia con el punto a111erior. la n1adre tiene n1ás oportunidad para 

clt.!dicar...-e a la tienda c11a11do hay quien pueda atender al bebé • . La . n1i.sn1a con1posició11 

.fim1iliar fi1ci/ita que el niiio pueda interactuar co11 n1ás personas. Digo esto con10 para 

e,·1de11c:iar el co111raste con la Familia de la Sra. Hilaría. Contra.\·te que se e1crecie11tc1 .\"i 

c11ende111os tcu11bié11 a la situación econónlica. 

Tercero. la Sra. 1!:111ilia es n1ucho n1á.s co1111111icatiiu y se pres1a a la fácil co11versació11. /~· 

pr<!f1111cla111e11te religiosa 110 .-.Vio por sus prácticas dentro de la con11111idad sino tc1111hié11 por 

su a.,·istencia a E;Jercicios E\piriluale.)· eu donde, al 111e11os asilo dice ella. aprenden a ser una 

l·C1111ilic1 L'"cuálica y lo 111ás il11porta111e. que ahí el Cura Je.-.· ha 1ra11s111itido ideas acerca de la 

crian=a ele lo.\· hijo.\· que en 111ucho con1pite11 con ~<t"llS co.\·t11111hres. Tal e.\· el cciso que ella refiere 

ele e:t.7.J<>11er al 11il1o a la i11ten1perie, en la 111edida que eso losfortalece. 
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l..c1s oca\·ione.\· en que 110 la e11co11tré fi1ero11 porque está por reali:arse /a fiesta de la Patrona 

del Pueblo: .S'unta Ana. el 26 de Julio .. En. el nzes de Agosto. había proce."1."iones e11 las 

co111111lidadesy ella intensificó .)7t lahor pastoral~ Sus correrías por la comunidad hacían </lit! 

cargara con el bebé. 

C1111rt<.1, su c<Jntc1cto con nuis •'1111111do •• (con10 podría sos,tene~ lll'u11ska, 1972). por su 

religiosidad y 1x.1r .\"U rol de co111ercia11te. así con10 por su IX11~cl. al parecer. denrro de la 

c:o1111111idad en relación con el ag11a potable. n1e Ja rl!prese111a11 conu.1 una f.k!rsona ''abierta'". 

co11 solrura y aco.\·tu111brada al trato con el n1esti:o. Digo lo anterior porque 110 tenía 11i11gú11 

111ira111ü!11/o para an1an1a111ar al descuhier/o a su pec¡11e11o. Ciertanu!111e usaba sostén. pero eso 

110 le in1pedia que con 1oda co1ifia11:a se lo hiciera a un lado para €1111an1a11tar a su hijo si11 

grandes dificulrades. Cosa que tan1bié11 co11/rasta con la Sra. Hilaria y que podría deberse a 

lo e/icho tun1hié11 en el tercer p111110. 

Quinto. qui:ás las diferencias de edad e111re el nil1o de la Sra Hilaria y el de la Sra En1ilia 

sean sig11ifica1ivas (el hehé de la Sra. Hilaria nació el .3 de_junio n1ie11tras que Cru: nació el 8 

ele abril,· en el inicio de las visitas. aquél tenia I n1es co11 9 días y al térn1ino, 2 n1ese.\· con 9 

día.,·: 111ie111ras que Cr11: te!nía 3 111eses can 7 días y al 1érn1i110 de las visita.\~ 6 111eses con 7 

dic1.\). l.a e!dac.I ele/ h(io ele la Sra. /-filaria u/ inicio df! 111is i·i.,·ita.\· ,•s la ,•dad, Sc!glÍn sus 

prcícucas el&? crit111=a. e!ll que lodm•iu eslá11 e11 ··c11c11·<!11lt!llC1 •·• qui.! ella 110 siguió cll pie de la 

letra. /'\/o así en el ca.\-o de la Sra. El11ilia. J'rohab/en1e111e 110 sólo sea 11110 situación ligada a 

la.' <..:011d1i._.1<.J11t.!.\' eco11ó111ica.\· .\illo lc1111hié11 a lc1s re/acfr>n&?s 111ari1ale.,· _,. sociall.!s tll.! la .._\·ra. 

I filaria. I'or otro ludo, /et vu/11erahi/idc1d de los nitios. es 111ayor 111il.!11tras nuh· pec¡11e1ios su11. 

c!.W> die<..• la Sra. Hilaria cuando refiere que los bcbt!s ··.\·011 bie11 delicados··. Dos nwses de 

eltíerc!llC.:ia e11 las edades se 1•11eb•e11 sig11ifica1ivos en k1s diferencias de tralo. 

1.;.,·tt! punto. 111erecerá 111ayores co11sideracio11es paru aflr111ar lo a111'•rior en la 111edida que 

atn11ce111os en el análisis de las c.J¿111ásfa111ilias. Qui:á es/o cualifique y precise lo que en el 

tralu~¡o .\obre 111orta/idc1d se aflr111a. Será un p1111to en el que hay que prcif1111di:ar . 

• \"cxro, por s11p11e.,·to como en el ca!J·o de /c1 S'ra. Hilaná, hay n1ucho.\· elatos sobre los de111ás 

tópico ... · que ya .w!1ialé en el a11cílisis de estafa111i/ia. Pero 1an1bié11 ha)' cosas referentes et los 

h>Kro.-. tlel 11ilio. Este1 'capacidad' de la Sra. Enrilia por dar cue11tt1 del desarrollo del 11ilio, de 

lo q11e ya l.!S ca¡x1: de hact!r 111e pen11i1e e111erar111e de lo que 110 ohs,•rn> y de lo q111.! h<1cf! con 

el 11ilio. S111 dudu tie11e quf! \'t!r cou .\71.\" propicL\' ideas sobre f!I de.'lC/rrollo y dt! los hechos 
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significativos dentro de .\11 n1isn1a cultura. Tales datos · faci/itará11 una con1pre11sió11 de las 

.. costun1bre.\· en las práctica.\' dt.! cric111.::a •• .\·j/10 ta111hié11 de la .. Psicología del Cuidador•·, que 

.\·011 a.\pectos relevantes desde la perspecth'U del 11iclu1 eco/1;¡,:ico de Super y Hark11ess (1986). 

~~éptil110. /?:11 relación con los p1111tos anteriores, las tres ohsen"Ocio11es rcali::adas con la Sra. 

&11ilia y .\11 bebé corre.v-'011de11 sucesh'Clnuuuc a la edad del pequeiio: .3 mese.!J· con 7 días, ../ 

n1eses con JO días y, por últit110. 5 111e.\·es con I día. 1'áles edades .\·e ligan con una 

preocupación de la .S'"ra. J?:rnilic1 porque 11<> se le 11co.\·t11111hre 11 l11s hra::.o~·. por c11rg11rl<> 

111uclu>. Así aparece desde la prit11era ob.n!rvació11 .. Esa será .!J1t queja al habérselo llevado a 

&111 Juan de los Lagos, Jalisco; cuando ha quedado sola. a fines del n1es de Agosto y en el 

n1e~· de Scptien1hre es 1111 hecho. Con10 ta111hié11 dice que >'Cl hace por .'>l!lltar al nil1o. 

/:Jicho todo lo anterior. pasari! a extraer las i11teraccio11es madre-heh.J: 

EN MI PRIMERA OBSERVACIÓN DEL 15 DE JULIO, APARECEN LAS 

SIGUIENTES INTERACCIONES: 

..... En este momento de la entrevista, la cuñada de la Sra. Emilia regresa con el 

niño que se había echado a la espalda y había salido de la tienda hacia los 

cuartos contiguos. Su hija Flor quer-ia que le car-gar-an a ella al bebé. pero la 

Sra. no quiso. Su cuñada al r-egr-esar le dice a la Sr-a. Emilia: ··va no quiere·-. La 

Sra. Emilia dice: "º¡Ah!, es que no le ha dado de comer••. Antes de que se 

llevaran al bebé. éste guturaba mucho, ahora llora. Micntr-as la Sra. se sienta en 

una silla que está dentr-o de la tienda dice: º'¡Ah, ya tiene hambre! ... La cuñada 

pasa por el mostrador y mece al babé, éste llora y la Sra. Emilia. 

acomodándose en la silla señala: "¡Ay chiquito, ¿Qué te hacen?I". El bebé 

vuelve a llorar. La Sra. toma al niño. se levanta su blusa y Je da pecho. Son las 

10:55, luego la Sra. se levanta de la silla y el bebé sigue mamando. Da dos 

mamadas lar-gas. deglute y r-espira y puja. el bebé tiene los ojos semicerrados. 

Asi se mantiene por unos 10 minutos. Mientras, continuamos con la entrevista. 

" ..• En este momento, 11:05, el bebé se desacomoda, soltando el pezón; la Sra. 

toma su pecho con la mano abierta y Je introduce el pezón a la boca. Al tiempo 
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que dice: "¡no me muerdasr·-. Se sienta en la silla ...• ., 

..... Son las 11 :13, el bebé se ha desprendido del pezón. totalmente donnido 

pues la Sra. lo pone boca arriba y el bebé está con los ojos cerrados y ta boca 

abierta; tos brazos semiextendidos .... " 

º ... A las 11:14 entra Ramón a la tienda haciendo mucho ruido y gritando. El 

bebé abre los ojos. La Sra. le ofrece nuevamente el pecho que ya había 

cubierto con su blusa. Pero el bebé toma el pezón con la boca y lo suelta y 

queda así con la mirada vaga y totalmente quieto. El pezón le roza su mejilla 

derecha. 

El bebé ve al frente. la Sra. le vuelve a ofrecer chichi pero el bebé la suelta 

inmediatamente y se queda quieto. La Sra. lo levanta y lo mantiene agarrado de 

la cintura, el bebé queda parado en la pierna izquierda de la Sra. 

" ... 11:18 el bebé, que lo ha mantenido en posición vertical, repite fuerte. la Sra. 

toma al niño en sus brazos y se fo da a su cuñada. que sale. 

La cuñada de la Sra. Emilia trae al bebé. Durante esta conversación ocurrieron 

algunas cosas en relación con el bebé: 
11En este momento la Sra. toma al niño y le da chichi; el bebé toma el pezón 

con los labios y luego lo deja; se queda así. el pezón le da en un cachete y el 

bebé empieza a guturar .. gla-ve, hag"". La Sra. voltea a ver al bebé, toma su 

pecho izquierdo -el que le habia dado a mamar al niño- y lo mueve de arriba 

hacia abajo pasándoselo repetidamente por los labios al bebé. El bebé 

.. bu-bu"", gutura. y mira lo que hace la Sra. Esta dice .. no quieres comer 

¿quieres jugar? ... Se tapa la chichi con la blusa y continua hablando •.• 

Más adelante, cuando lo ha tenido así por unos minutos: 

12:12 la Sra. le dice a la niña, ten, llévatelo a la cama porque si no se va 
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acostumbrar. Refiriendo a que lo han cargado mucho. 

Segu.iria conversando con la señora hasta terminar mi entrevista y platicar un poco. 

Me"despido de mano y me retiro. 

EN LA SEGUNDA OBSERVACION, DEL 18 DE AGOSTO, ENCUENTRO LAS 

INTERACCIONES SIGUIENTES: 

Uno de sus hijos, que ha entrado al cuarto donde el niño está dormido, regresa a Ja 

tienda para decirla a la mamá que el bebé se ha despertado. Me invita verlo para ello 

me dice que me pase: 

Cuando entrarnos, la Sra, Emilia, parada le habla al niño: .. ¿Cómo está mi 

niño?.. Este mueve pies y manos y se emociona tanto que aspira 

profundamente y emite un sonido agudo. La Sra. Emilia se le acerca, se sienta 

en la cama. El niño está vestido con un mameluco y recostado en una 

almohada. La Sra., al sentarse queda de lado. Yo me he sentado en una silla 

que está a la entrada a la derecha y junto a la cama. 

La Sra. Emilia le pregunta: "¿Ya tienes hambre?" 

Cruz: Mueve pies y manos y balbucea. Cruz está despierto y mirando a su 

mamá. 

La Sra. Emilia lo levanta de la cama, se lo sienta en sus piernas, lo recuesta en 

su regazo, saca su pecho del sostén, le da pecho y le acomoda el pezón en la 

boca. Cruz mama fuerte, da 3 mamadas largas y respira profundamente. Se le 

va el pezón y la Sra. voltea a ver y le vuelve a acomodar el pezón en la boca. 

2:48: Se desacomoda nuevamente y entonces la Sra. lo cambia de posición. Le 

da pecho derecho. Cruz al tratar de mamar, abriendo la boca, se le sale el 

pezón. La Sra. está viéndolo y se lo acomoda, ahora con la mano izquierda. El 

niño da 3 mamadas fuertes y respira: descansa con el pezón en la boca. 

Entran Tomás y Ramón jugando y gritando. Cruz deja el pezón y voltea, y de 

reojo los ve. Mientras mantiene su mano derecha en el pecho de la Sra •• mueve 

sus dedos. Pasa como un minuto viendo. 
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Cuando salieron Ramón y Tomás, la Sra. voltea a ver a Cruz y le vuelve a 

acomodar el pezón. Cruz mama dos veces y deja de hacerlo. Suelta el pezón y 

se queda quieto con el pezón en el cachete. La Sra. le quita los calcetines y le 

empieza a sobar los pies. El niño al sentir los dedos de la Sra. contrae los 

dedos del pié. 

Después, la Sra. se levanta y abraza al niño y con la otra mano se pone a sacar 

una ropa del taburete. 

2:57: La Sra. deja al niño acostado en la cama y ella sigue doblando la ropa. 

Cruz, aspira fuerte y grita. 

2:59: Hace Jo mismo Cruz: mueve sus pies y aspira produciendo su sonido. 

Gutura y balbucea cuando llega Lidia y lo abraza. le habla, se le acerca a la 

cara y le da besos. Le habla. El niño balbucea mucho. 

Llega Flor y luego entre el mayor, Tomás y Ramón. Le llaman a la señora de 

afuera, sale. Los niños dicen: "ya va a comenzar la película'._ Prenden la tele. 

Lidia que traía a Cruz me dice: "a ver, abrázalo". Lo tomo y me lo siento en las 

piernas, viendo de frente. Le digo a Lidia que si me lo regala. Ella dice: .. No, ¿y 

luego yo a quién abrazo? ...... 

4:00p,m.: Regresa la Sra. y me dice: '"¡Ah, ya le dieron al niño! ... 

lnv.- Si, lo he tenido un rato, pero ya me voy, señora. 

Le doy el niño a Lidia, me despido. 

POR ÚLTIMO, EN MI TERCERA OBSERVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE, 

APARECEN LAS SIGUIENTES INTERACCIONES: 

Había pasado a la casa de otra señora pero como no estaba, de regreso tengo que 

pasar por la casa de la Sra. Emilia. 

De ahí voy a casa de la Sra. Emilia. Los niños tienen 3 semanas, con ésta, de 

haber regresado a la escuela. Así que la casa está en relativo silencio; sólo se 

oye el radio que tiene en la tienda. La Sra. Emilia hace su quehacer con Cruz a 

la espalda. 

Al llegar, la Sra. me ofrece una silla para sentarme ahí en la tienda, por donde 
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está el mostrador. Ella se sienta en una caja de madera. Ahí se pasa a Cruz de 

la espalda a su regazo, aflojando el rebozo y jalándolo hacia el frente. 

En este momento (10:53) Cruz gutura, la Sra. voltea a verlo y le dice: .. ¿qué 

babi? ... La Sra. continúa charlando pero a los dos minutos Cruz se empieza a 

inquietar, se ~ueve mucho en su regazo y grita. la Sra. le dice: ""¡Ayl, ¡¿quieres 

comer?!'"; va al otro lado del mostrador, por dentro, y trae una silla y se sienta 

frente de mí, le dice a Cruz: ""¿Tienes hambre?, ¡'óralc, cómelc!"". Con una 

sonrisa en sus labios y viendo al niño, saca su pecho derecho por debajo del 

sostén y le da. Cruz da dos mamadas y suelta el pezón, se queda quieto y 

luego voltea. busca el pezón con la boca y mama. Mientras el niño mama 

apaciblemente ..• 

Cruz mama con los ojos abiertos y cualquier ruido fuerte lo perturba (su tía 

-que Je ayuda a la Sra. Emilia vino a dejar unos envases y Cruz, al oír el ruido 

que hacia la tía, dejó de mamar para, de reojo. verla). 

Cruz ha dejado de mamar a las 11 :03. La Sra. voltea a verlo, lo endereza, 

guarda su pecho derecho, voltea del otro lado a Cruz; lo recuesta, saca su 

pecho izquierdo y con su mano le lo acerca a Cruz. 

La señora Emilia dice: 

Que ahorita come y ya va a dormir. También dice, una vez que Cruz se ha 

acomodado para mamar y en calma, que ya no quiere estar en la cama sino 

"que lo que quiere es que uno lo esté pasiando o meciendo, ya no quiere estar 

solito. Si está uno junto a él, si ... Le pregunto: ¿A pesar de que no lo cargue? 

••s;·-, dice. Añade: ""Ahorita se va con cualquiera, ¿quién sabe si cuando ya 

"conozque• más ... , luego hay niños que solamente con la mamá"". 

El niño mama pausadamente y mientras mama la Sra. Emilia viendo su ropa le 

quita pedacitos de trapo como si lo espulgase. 

Cruz la muerde y la Sra. hace mueca de dolor. Le acomoda el pezón. 

Cruz deja de mamar y la Sra. le agarra la cara y se la mueve al tiempo que dice: 

"'¿no te vas a dormir, chillón?"". Le ve la nariz y trata de quitarle un moquita. 

Cruz hace gestos de desagrado. La Sra. se lo quita y lo embarra en el rebozo. 

Lo endereza ligeramente, se agacha y le da un beso en la frente. 
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(El niño. cada que hablo. voltea a verme y se me queda viendo.) 

11:26 La Sra. le vuelve a dar chichi a Cruz pero el niño se suelta y grita y hace 

gestos. Voltea a ver a la Sra .• grita y llora. hasta que la Sra. le vuelve a colocar 

el pezón en la boca. pero con el pezón en la boca. llora. se suelta y la Srta. lo 

endereza y lo abraza. lo arrulla; luego se lo cambia al otro lado y lo recuesta en 

sus piernas bien envuelto y le empieza a cantar: .. a la rorro nene .. y lo mece. 

La Sra. Emilia ve a Cruz y le espulga la nariz. le habla pero es tan quedito que 

no logro oír 'º que re dice. 

Pasará un rato más para que le agradezca que me haya permitido visitarla y platicar 

con ella. Me despido, prometiéndole que ellas sabrías del resultado de este trabajo 

más tarde. 

l'or lo pronto, es e''ide11te que ntuchas cosa~\· se co11cate11a11 para e11co11trar en las tres 

oh.n•n"C1cio11e...- u11a 11u1_vor ca111idC1d y 'calidad" df! las iJ1/f!rC1ccia11e...- que la...- e11co111rade1s cou la 

Sra. Hilaría. /~/lo 111'! ohliga a di:jar la co111paracíó11 entre a111hasfa111ilias y co11ce111rar11u.! en 

lt1s par1ic11laridades de las interucciones de la Sra En1ilia y el bebé, Cru::. 

Un criti:riu práctico para di.\"lillJ:,.'llir 1111.! es titil aquí. Diridir c1u111ti111til't1111e11te la...

i11teraccio11es del hehé 10111ando en cuenta co11 1¡uié11 i11teractú1L 

A) EL BE/JE Y LA CUNADA DE E.A SRA. Elvfll..IA: 

1.:.••tct persona. que e.,. 11110 nitia. joPc!llCita si se quiere. sólo se dedica a cargar a Cru::. Se lo 

c:af"Ka a la e.vxrlda y sale de escena o está presente pero sin i11terve11ir. Cuando el bebé llora o 

sf! inquieta. re671!SO y .•.,;e lo da a la n1adre. 

+111 c11ii111/11 tle /11 Sr11.. E111i/ia regres11 co11 el,,;,;,, '/"e se /1abí11 ecltatlo a la esp11/1/a )-9 lt11hía 

.•it1lid" tle la tien1/11 ltacia los c1111rtos co11tig11os. 

+l..u c1111t11l11 p11~w• por el 1110.!l;tr111lt1r y 11u!ce 111 h11bé, 

+111 .\"r<L 101110 11111ilia e11 .,·,,u· hr11z,1s y .~e lo 1111 a .v11 c111iatl11, 1¡11e .~11le. 

+La c11ii111/11 1/e 111 SrtL E111ili11 trtte al bebé 
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+12:12 /<1 Sr1L le tlice a /11 ni1i11, ten, llés•atelo 11 la c11111a por1¡ue si no .. ,;e ''ª aco.,;tu111hr11r. 

Refirie11t/t> 11 tJlle la /111n carga1/o 11111c/10. (A pc."iar de que '1ú digo· 10 den1cis; es evidente que 

la cwiada .o;alió de esce11a}. 

Todo e.wo ocurrió en la pri111era ohservac!ón~· ~O..':C/ la_ ~-eg1111da Y t~Tc.eriz ob/•f!M1aéió11 ya' 110 

Cl/xtrece la cwiada. Con10 nte "ªdicho·'~ s/cz.··.·~fr!!¡,~~:_·~~~:·~,;,,áéJ~·:~~ "iría.~ 'Méxi~~ O' tra,b'ajar. 

Al ¡x1reccr eso ocurrió. 

-1 n1e11cio11es en las que el 11itio sencilla;,1e11;~·~:c:,;;,bJ"ci.·;de'. '};¡~~,'¡,,~·~i" ~~ ~;i-;cú:i~\7</)/·n;an1á y 
\'iCC\'Cr.<ta. ···~·~'.'\.. :_.;ii.:~·~<>.-:~_;. '\;'-' :-;:~.' -.'.'.':,_,; 

--.::: ., 

.. \"011 poco significativas 110 sólo por~..,, 111i!'1~~º ~-;,~~ i~?:1éf/¡,~c·.~Jgé/d~ CS~i ~t11Cr'?áit!b.ios de1 

nillo. Qui:á lo tinico interesante estriba'c;,~ q~ii! cl;a·¡Íc:l_,~~~l_!~?~10~-~s~d_ ·~~o~i1do.~riaJ~v~i;~!tCt lo 

111ece, tratando de caln1arlo. 

IJ) El. /JEBE Y SUS HERMANOS/AS: 

Como ya lo se1ialé arriba, el bebé entra en i11l~-~a~Ci~1Í?~/.i~.l.cifX,,/'!,~eí1Íe··~¡;;~>;¡~·~,~~~~~11~s~c dós 

peq11e11itas: de 8 y 6 a11os. Flor y Lid_ia. ~es¡;e_~1i~ffli:~1~e-?Par1Í~1I~':;;;'!~.'~;¡·~~~:¡;~,·);, ~~:gunda 
oh.w.!n'llción donde los nhios se q11ed_Ó1~ c0~1 e_! J?'ebé,Y, ~Ósió11 pdn; Í11~e~ai:~~~C!r.~á~''J~'?i:emei1ti! 
COll <.>/. 

+._t.,·11 lllj11 Flt1r 1¡11erí11 t¡11e le c11rg11r1111 ·,; Cll;i'<IJ.hl!h-¡;~-perO lt~fSrti.·-¡,t, i¡~~Úi;.~-· , 
¡:;.,·10 ocurrió al principio de la P!"i~t~r,~ Ob...-e~é/Ó1~_y.:110·11~b;.d'/,,Ó~'°s~i,';~.·e1 'J,ariit::tllar .sino 

has/a la sexmula obsen·acióu. 

+Lle¡.:11 Flor-" túe}:~-e;,f;.;,; ¡;¡·¡,"íi1iói-~ -r~,;~~¡,. J_. R111111';11. · l.J1 ·sra. le "ª""'" 1/e 11fi1era;:SQ1e.. L1úi 

11iiio.\· 1/ice11: ·:w1 1°11 t1·:c;,,,~~1~Z~~~- ¡;, p~líc1ll11". Pre111/e11 111 tele. LitÚt1 1¡11e traía''¡ Cruz '111e 
' ., ·', . 

tlice: "11 t•er, 11hrtíÚ/lo".· 1;o to111á J' 111e lo .dento en l1u· pierna.'i, t•ientlo ,/efrC",,te. 'i..e tligo 11 
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+4.·0fJp,11i.: Regre..¡a la SrcL.·.J' ~1~e tlic'!: ''lAl1,J•t1 le cliero11 11/ niiio! ". 

/11l'.-Sí, /1.1 l1e tenitlo 11n rato~ pero ya n1c. 1•ÜJ•, .\·eñortL 

J..e tloy e1 ni11o ,, 14';,~~,;~,,~~~ ,~,~~~~~;;..,;:·;~;;:: :<.: ~' 

l'odria.n1os decir" que f!~-,;~~j~-~~:.~r'f?~~.~~li~~::~ú)O ... )J/,~ l<~s,'Jas '~.1ill_os0Gs c!l1tra11 en contacto con el 

bebé. Y decir esto_ e.!t~··~~¡· ;,:,;~cÍli:/1;11· e~ifei,;i:~n!'¡;; p,;~,;; ~'li bien en el prilner n10111e11to es Flor I~ 

que quiere ca~~r a{11hi<?~\-/~·.·:n.~~j~~:'·};~~--~~~-!~::;~p¡.ef,~~e que. lo cargue stl cz111~da. En la 

se1::.rt111da ohservació1;:. ~~ L/d;;, /~ :~;d~ -peq1~~~1Q ·de las hijas quie11 es n1ás expresiva co11 el 

bebé: lo abr~::a. lo besa y fe i1~bla. Lo ca,-K~ cuando n1e lo da y cuando se lo regreso porque 

J-U nu.! retiro. 

No sólo eso. las dos 11iiJas dan cue11ta de ~71 co11ocin1ie1110 acerca de cdn10 tratar al 11illo. pues 

cua11do Lidia n1e dio al nillo para c¡ue yo lo cargara y n1ie11tra ... · •• \·t:11tado, lo senté en n1is 

piernas vie11do al frente y a re.!t71ltas que Tomá.. .. · n1e lle\ V unos panes y una fruta que 111e 

111a11daba su 111an1á para que los contiera. Salieron los nilios pero Lidia y J;'/or se quedaron. 

•• ••• 11/li e.'ltttbt111 I.itlit19 peilui11tlt1se y Flt1r. rec:t1.'lt1ula e11 111 c.:111111L 

J\.le estaba c:o111ie11do un pa11 ..... l.! acercc1 /#idict y le digo: 

lnv.- To111a un pedacito de pan y dá.\·e/o al 11illo. 

Lüha: "¿A puco yc1 pui:de co111er? .... \i no tiene dh.!1111.!.\··· .... \·orprendida. 

/nv.- Si, lo chupa. 

l·lor: Alarn1ada. dice: "No. 110 Je des. porque lueg°' .!t·e le puede pegar en Ja pan:::a. Le, hace 

cla1io". 

l11v.- Bueno, 110 se lo des; 111ejor dáselo al perro . ••• •• 

l~· claro que las nillas .. n1ater11a/es "'. desde 11111;~ te111prc~11a edad apre11de11 a relacionarse co11 

los uilios n1ás peque1io.\· que ellas. Es parte del rol de ser 1111{jt:r. Pero ta111bié11. y eu e . .,.·1e1 

fa111i/ia es único. las 11illas aprr.!11de11 ese rol. j11ge111do. Así lo regi.wro e11 la seg1111de1 

ob.n~r1'C1ciú11: 

J-:ran k1s 2:30 p.111. 

•• .•• L"·'· ,,;,¡,_,_,,._. Flor, Li1/i<1 y R1111uín, jug<1l.u111 co11 trupm; Jº llllU1eL"tlS e11 el pt1ti1.1 P1.111ie11re.. 
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Allí ""J' 1u1 clt1ro tle p11.\·t<J • ••• C11a11tlo paw1_ba por tlo11tle e..,;1t1h"" l<J.'i ni1ios, Li<lia 111e 1•üj y 

111e tlijo: ''lt1lu.1n1 .,.¡ esltÍ 111i 111t1111tí!.". IJes tlije: "/Jue110, /Jt1.w1ré 11111u111e .'ietl a .\·a/utlttrltL " ••• 

Por lo de111ás. es eviden/e que la n1ás peq11e11a. Lidia, parece 110 tener en cuenta el "Ira/o con 

e.wra11os •• ptl(!.,- las nuljeres 111c1yorcilas -y prohab/e111e111e e.we sea el caso con Flor. aunque es 

te111erario afirn1ar e.,·10. porque aún es una 11il1a de 8 culos y ade111ás, en la escuela tienen 

oportunidad de relacionar.'fe con 11üios varones diferentes a _,.,,s her111a11os- J:.,7ltarda11 mucho 

recato con ellos. Sea lo t¡11e sea. Lidia es 111ás expresiva también para co11n1igo. 

J::.sto será ocasión ta111hién, co1110 \•eremos con la fa111ilia Peíia/osa Narciso. para afirn1ar que 

las nülas :i.·011 las que se dan la oportunidad y eso parece ser parte de la cultura que di.'llingue 

a 11il1os y adultos, para _Jugar. hablarles y ser abier1an1ente expresivos en sus 111a11ifestacio11es 

afecti\.'CIS, con los bebés . 

• \"in en1har¡.:o, este papel y el upoyo e11 las labore . .,; del hogar .w: 1·e li111itado al papel que 1•iene 

jugando la escuela. en k1 111edida que los tien1pos de ésta han dis111inuido se11siblen1e11te el 

apoyo de los nilios eu los quehaceres del hogar. incluido el cuhlado y a1e11ció11. de los 

hennanos n1enores. Esto está evide11ciado en 111i tercera ob:i.·en-ación eu estafamilia. en donde 

doy cuenta de que Jos uit1o ... · tie11e11 2 sen1a11as de haber regresado a le1 esCUf!la y conto puede 

t·erse. ahora sí. J.idia ha .\ido e1wiadct a lct ¡~,·cue/c.r. 

Por su parte. los nilius, c111nq11e ·'·ea tril•ial o exi.wa una referencia .o;o111era a ellos. irn1111pe11 a 

escena de 1111 n1odo que perturban o .'tacan de .,.,, estado a los pequel1os. Esto.\-. si están 

111a11u111clo, deJClll dt! hacerlo 111011w111ci11ea111<:11tf.! para t•er de reo_Jo. 

Pur ahorct. podrk1111os 1•er có1110 el papel 111ater11a/ de las nhia:i.-. que es descrito por A1111-Bar

/Ji11 (1991) en Jos e.,·tratos 111argi11ales en la Ciudad de México o por Le Vine et al. (/996) en el 

L"Oso de las uil1us Gusii de Keu,ya es parte de lo que Rogoff (1990) ha considerado e11 s11 

propuesta de Ju ¡~1r1ici¡.!!flt;;.I~ en /11¡.:ar del análisis diádico; puesto que sostiene que 

aquélla puede prupiciar.,·c por Jos otros y no sólo por la n1adre y que e:i.· preciso abrir el 

ca111po de ohsen•aciói1 para incluir a los otros que en las con111nidade.,· donde las 11ilios_juega11 

un papel i111porta11te en el cuidado y ate11ció11 de Jos peque1io.,· co11trihuye11 a .w1 111a1u:ra en el 

dt:.-.arrollu de Jos peque11os al tie111po que e . ..,. 1111 apoyo il11porra11te eu la crian::a cuando la 

111adre 11111/1iplica sus que/laceres. Pero la.,· 11ilias 110 .,·ó/o son 111u1 ~e.t:tensió11' de lo que hace /et 

111aclre. ellos i11teract1Íc111 co11 lospeque1ios canto no lo hctce k1111adre: por lo 111enos aqui .\·e \'e 

que las 11ilius_¡uege111. hublan y les besan y 111ás aún. co11oce11 ya cómo hay que atender al 11ilio, 
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lo que pueden _hacer Y 110 haC.er. !.LJ que es pennitido Y lo prohibido.· 10 que es sano y lo que 

puede pón~r en' riesgo Sti.~Olud 
Ya vtire111osdespué~; i:o11' OirOs-11il~s' que Cste 110 .-.:ien1pre es el caso. pues 1;., madre ha de estar 

viiila11te. de 10, «Ju~ 1;,,s·· l~~rní~;íaS··mayores hacen e11 tor110 .. a St1s inleracciones co11 sus 

hern1anitos. 

INTERACCIONES MADm;;.:.BEBE: 

He dej~do /,a;.O el lúÍin1'? .esi~.s ;;,fe,rD~ci011eS. 1011to por St1 1~timéi-~· co'1i~··~pr _;,~ riqueza y 

con1plejidad 

De· la p"rimera ohserl'ación e11cue111ro 2 grandes situaCiones' inleracti'o.>as ~ ~Pf"s;,~,;;;~· (1oi1ia11do 

en cue111a los criterios de Corsaro. -1981-: de la entrada a la ·salida :·de,;~1110 ·de los 

participante.\· del escenario; entre otras co."ia~:). 

J) Casi al principio de la observación en donde la Cuíiada se !léva al 11il1o pero 'i-.egresa. para 

decirle a la Sra. Emilio que ·:,.n 110 quiere··. Mientras el bebé venia llorando. La Sra. dice. 

con10 cayendo en cuenta. que 110 le /ta dado de con1er. La se11ora .se dispone a anian1antarlo. 

/Xlra ello se sienta y 1111evan1e11te dice. pero ahora en relación con el 11ilío que ··ya tiene 

hc1111hre ••. Esta doble referencia. pri111ero a ella n1i.w11a y luego al bebé -su estado de ha111hre 

que e.\· c!l'icle11ciado por la n1adre y por el lllÚ71IO llanto del bebé- 110 es otra cp1e una 

t:xplicación a la co11curre11cia del co111portan1ie1110 del 11i11o. Una 1•e: acomodada en la silla. la 

111c1111ú a p111110 de 10111ar u su bebé .:11 n1a11os, le hahla eu 1111 10110 le1sti111ero: .. ¡Ay cltit¡11i1a. 

t';Qué le /111ce11?! "''. El ni11o, en respuesta a ~71 pregunta. ruell•e 11 llor11r. Un llanto que 110 es el 

111isn10 del principio. l..a Sra. ton1a al niiio, .-re /t!'l•11n1a .-r11 blusa y le da pecho . .!;'9on 111..~ .JO:SS,, 

luego la SrtL . .;e lei•11nta 1/e la silla y el bebé sig11e 111t1n1an1lo. Da 1/0.\· n1n111a1/a.<i l1irgas, 

1/eg/11/e y rc . .;pira y ¡111jt1, el bebé tie11'! lo.\· ojo~· se111iccrr1u/o.t;. A!.·í se 111a111iene por unos JO 

111i11111a."i. Alie111ra...;;, co111in11a111o!t· co11 la entrC1•i.'ft11.. ••• •• 

E.we periodo de cv11ama11tamie1110. de JO nlinulos, pen11itió 110 .~;ólo que el 11ü1o .se ca/niara al 

Krudo que manta con los ojos scnlicerrados. E:.stá co11ce11trado en •comer·. efactivan1e11te 

lacta. I....o que sucede en la intinlidad del an1an1a11tan1ie11to. 110 impide que la 1namá pueda 

Sf!J..."liir co11versa11do. !'ero tan1poCo está ausente y si pendiente de lo que :nú:ede con el nilio: 

•• ... J.i11 e. .. ·re 11111111e11111. J J :05, el '1ei1é se 1/e.'it1c1u1101/t1, ... ·oltt111tlo el pez.1;11,- /11 SrtL 1011111 su 

pecho co11 /11 11u1no abierta y le i11trotluce el pe:ón 11 lt1 boca. Al tien1po q11e 1/icc: "¡110 111e 
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111uenltL\·! ". Se sienta en 111 silla. ••• ,. 

E.stos ajustes corporales entre el hebé y la madre dan cuenta de que la n1adre •siente • que el 

11hio se ha de.\7~re11dido del pe:ón. ocasión para que intente que el niilo siga aman1a11tá11dose. 

Pero lo que dice. a n1a11era de reprit11e11da al hehé. es una exc/an1ació11 cau.o;ac/a por el nhio. 

que den1a11da que el 11illo se con1porte. l'retende regular el co111porta111ie1110 del 11illo ¡x;¡ra que 

siga e1/in1e11tá11dose. Sólo son 5 111i11utos f.!11 lo_s ·que el a111an1a11tan1ie11to procede sin 

con1plicacio11es: al cabo de los Cita/es. el nil1o queda profi111dan1e11te donnido: 

"' ••• So11 /11s _/ ./: J 3. el bebé se /111 1/espren1/ido tlel pezón. lot11~111cnte tlor111i1/o pues la SrtL lo 

po11e boc11 arriba y el bebé e.'iltí con '"·":ojo!.·, ct!n:1ulo.'i_ ·y _la boc11 11bierta; lo_!t· hruz.os 

sen1ie:ac1uli1lo.'i. .... •• 

No le.\· perturba la co11versació11 y el que haya· n111cha gente riendo. No den1a11da11 1111a 

a1e11ció11 de.wnedida de .\71 n1adre. Ni é.wa dcd~c'a. 1odc1 .\·11, att.;11~ió11 al_ pec¡ue1lo. _ P~r:adise 
( 1987), asi con10 Rogoff (1990; Rogoff et al.,· 199~) dan cuenta_ de: e_sta:>·<:11e11ció11 s'!~undaria .. 
de las 111adres. A l'aradise Je pern1ile sw;te11f.!r_._.l11~_e e.s~1111~ n1cj1~era-de_,_ .. e.stiir _¡uútos pero 

se1.xzrados ••• 

º .... A /11s J 1:14 e11trt1 R1111u;n a lt1 tie~dt1 ¡,¡~clentlo- ,i1111C/;o_r_11itloJ~ gri~t1n~lo. El_b~bé 11bre_ lo!t· 

,~jos. J..a Sra. le tifrece 1111e1•t1111e11te el peclr11 'I"~ yu lu1hít1 cubierto co11 .\·11 b/11 . .;tL Pero el 

h<!hé 1011111 el pc::.ó11 con lt1 bocll y lo s11c/111 y.q11etlt1 t1SÍ co11 l11·111irtult1 1•agt~ ~y 1Ü_it1l111e11te 

1¡11ieto. El pezón le roZL1 s11 11utiill<1 1/erechtL 

¡.;¡ hc!bJ parece c:.star c1cosll1111brc1c10 a las irn1pcio11es ''iolc:111c1s ele .sus her111c1110~-. puc!s ni ."OC.lite~ 

ni se e~7X111ta por lo que llega haciendo Ramón. Sólo se: desacon1oda y q11eda_e11 .f!Slado de· 

.\"On111ole11cia. I..a 111adre. hace_ Jo que _había hecho antes cuando el 11illt?.Se d~spre_,~~d~ó ,del 

pe=ón. No obstante. el 11i11o parece haber sati.efecho su ha111hre. pues suel~a_ e_~pe=ó11. Atiu la 

11uu11á volverá a i11te11tar an1a111a11tarlo. pero de.\1J11é.s de hctcl!rlo y ser ilifructuoso,: la ~ra. se 

percata de que el periodo de alin1e11tació11 ha ter11zi11adv: 

El bebé \•e 11lfre111~ Ja ~·nL ·Je v~el••e 11. ofre,·cr chiclli pero el bebé lt1 .n1e/1t1_ iÍi~11e1/i~1111111e11te 

y se t¡11etlt1 1¡11ieto. l-<1 SrtL/'"· /e1•t111Ú1 y lo __ 111t11llie11e t1gllrrt1tlo tic lll cillluru. -':I bebé 1111e1/t1 

pt1rt11lo e11 111 piern11 i::.1111ier1/<1 tle la Sra. 

" ... 11:/S el bebé. t¡uti-/0./11111U~~1tej,~,/o ~" po.\·ició11 1•ertict1/, er11ctt1f11erte.. /11 SnL to11u111/ 

11ilia e11 .\·1u· br11::.os J_•_.~e ¡,,-,1"." ·"'" cuiiat/_11, Í¡ue .\-_ale: •• 

De las JO:SS a las./J.·18. 'es·'c1ecir •. 2.3 n1i1111t<fs ha durado todo este episodio. Durante él. 
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he111os podido apreciar que el a111a111a11tan1ie1110 ocurre con ciertos desajustes pero sin 

111ayores complicaciones .. Esos dc.w:efustes son iniciados por el hehe que propicia que la 111adre 

\Welva su atención n1ome11tá11ean1e11te hacia el. para que la ntadre haga lo propio para seguir 

c1111an1a11tá11dolo. Sin embargo. 110 hay n1ás que un ligero n1ale.\·tar por la n1ordida del nil1o. 

Esta -con10 ocurre en el reporte de 11110 de las Sras. oh.w!rvadas por Oiga Cru:: ( 1998)- podría 

ser 1111a estrategia del nillo para /lan1ar la atención de la n1adre y ser la ocasión para 

intercan1bios comunicativos-expresivos. Pero la madre. en este caso, sólo le reprende y vuelve 

a la co11versació11 que sostiene co11n1igo: podría sig11ijicar tan1hié11 que ahora 110 es tiempo 

para e.\·os intercambios. ¿No será este el anuncio q~1e .. ,,,;entras JIO estoy ocupada en 

co11\'Cr.sacio11es con n1ayores. tú 110 debe.\· i111ern1mpir. n1a11te11erte quieto y al tanto .. ? Qui::á. 

Pero lo que si parece :i.·er obvio es lo que Paradise (1987) consigna. n1ie11tras los nillos son 

cargados por la madre y é.\·ta co1n'<!rs<1 con orro.\". f.•I nilio puec.lt.! 1.."s/c1r e1ifrascado en sus 

propias actividades y la n1adre en las suyas (el nil)o deja de n1an1ar cuando voltea a ver quién 

llegó gritando o quien habla: mientras las n1adres conl-ersa11 co11 otros o están hacie11do otra 

cosa, con10 tejer o hacie11do ~..,, quehacer). 

Pasando a la SCb'1111da parte de esta obserl'ación, de.\J~ués de que la culíada ha salido co11 el 

h'1ht.! en hrtT:os y L'n 1111 111on1e11to que la Src1. salió de esc'1na y ,.,,,.¡,.e con algunas 1111yere.\· 

udult<l.\", 1c1111hit.!11 viene la cuiiada con el 11ilio. Pasan uno . .,· 111i1111tos u/ cabo de los cuales, ~vi11 

111eis se11ales, la Sra. li:!ni/ia decide i11te111ar an1a11m111ar c1I 11illo. P11dit!ro11 pasar unos cuantos 

minuto.\: No hc1hic1 seiiales de i11co111odidad del h'1hr! ni llanto o c:o.-.c1 alguna que p11dierc1 

¡x.-n11ilin11e afin11ar que el 11i11o renia rnás ha111hre. J::.sro se l'e co1ifin11ado por lo que ocurre 

c:11a11do la nuulre i11te11ta an1an1antarlo de nuevo: ºEtr este 1110111ento la Sra. 10111a "I niño y le 

tia c/lichi; el bebé to111n el pezó11 co11 los lahio.v y /11c;:t.1 I"' 1/eja: se q11c1/11 a.~~ el pez.,;n le ''" 

e11 1111 cae/tete y el bebé e111pie:;t1 ";:11t11rt1r "g/11-••e, l111g". l ... 11 .. 4irtL \•o/tell " 1•er 111 bebé, 1011111 

.'ill pec/uJ i:::1¡11ierc/<J -el 11ue le había c/111/0 11111a11111r11111iiir>- y lo 11111f!l0e 1/e 11rriht1/111ci1111h1Q" 

pt1.'ití11tl1uelo repe1i1/a111ente por los labifJS a( beh¿ ·El bebé ''h11-h11 ". ;:utura~ )' "!~'" ltJ 1¡ue 

hllce lt1 SrtL Esta 1/ice "110 1¡11ieTe.v c11111er ¿1¡11iere.vj11¡.:11r?". Se 111¡u1 l11 c/1ic:J~i e"" /a.hlus11 y 

c.·1J11ti1111t1 li11h/an1/o ••• -- - "-· -
/!:..\·te bren:? episodio de i11tc11to de án1an1a11tan1ie1110. -Ju chichi en /ugilr dÍ! 'se~ir ¡'1ar0 ·cOl111ar 

e:/ ha111hrt.!, sirve para ·:¡ugar··. pero .de~pué_s de que es el hehé i/íiie11 i~i;c¡~·giúu_1~aiuio. ·El bebé 

está total111ente despierto. en 11110 de esos estados dt.!scri/o por'Schaffei- (1985) e11 lo~ ... • cuales el 
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uilio está alerta al n11111do exterior que probabi/i::a interacciones afectivo-cog11oscitivas más 

ricru· o con S"lt n1adre o co11 los objetos. 

El bebé 110 tiene han1bre. gutura y n1ira a la cara a la 111adre. ante esto es la madre q11ie11 se 

in/e de s11 seno para jugar por un n1ome11lo con el niíio y así ~·e lo hace saber. E:.. .. • un n1on1e11to 

de alegria. Un episodio q11e ter111i11a siendo de den10.wracio11es de cariiio y de co1ue1110 y 

co1111111icació11, pero que ter111ina hn1scan1e11te porque la n1adre e.wú co11versa11do. 

Como diría l.A711rdes. la hija de la Sra. Luisa. técnica en salud de la comunidad: ''ésta.'\· 

n11ljeres pu• todo dan chichi ••. O 111ás parcimo11iosan1e111e. Martine: y Cháve: ( 1983). quiene~· 

refieren que la alta frecuencia de· cu11ama11ta111iento a libre de111a11da en las comunidades 

indígena~-. n111chos de e.\·tos intentos 110 son 111ás que jub11u:teos. e11 Jos cuales Jos 11ilios 110 

degluten. ~"11ccio11a11 ~"in montar. A qui. estar en el rega::o de la n1adre. en una aclilud corporal 

clt: a111u111a11ta111ie11to. y a instancia del peque1io. se traduce en 1111 juego. Juego a.fectivo

co1111111icativo. Tan il11porta11te para algunos autores para el relacionanúento nfectii•o (Stern, 

1991) con10 pura el 1/e.n1rrollo 1•erbal ••ía "los 1/iálogos exprcsii"Os" rrrevarlhen. J993a) y 11n 

e11trela:u111ie11to entre en1oció11 y cognición que paradójican1e11te sobre aquélla se levanta ésta 

(Trc:\•artlu.:11. l993h). Die/los autores. a pesar de 110 concordar del todo en sus perspecli\"O.\". 

1011m11 co11u> c;_¡t.• clr.: sus pk111tec1111ic:11to.\· la i11tcn·llhjcti1•il/111/ con10 1111 111on1e11to del dc:sarrol/o 

1111portu111ís111u.> para Ja ,.-;da en sociedad y para el .'\"ltrginliento o co11solidació11 del psiq11isn10 

l11111u1110, la suhjeriviclad del il!fiuue. Por 1111esrra parte. y a pe.">Or de que estan1os ante poca 

pero s1g11!fict:1/Íl'CI e1·1de11ciu. dicha intersubjetividad 110 es u111110111c11to 1c1rdio en la \'ida de los 

pequefio.'\· co1110 lo sostiene Ster11 (op. cit.), sino ella se lei-anta de:de esos i11terca111hios 

corporale~-. aj11.wes peq11e1ios si se quiere. pero de capital in1porta11cia para evidenciar que el 

cm.:11Jo y sus 111a11!íes1acio11e ... · y los efec/os q11e prcxlucc e11 el con1porta111ie11to de los otros. así 

sec.111 cc.1111hiu.\· post11rale.-.· o ligeros 111ovin1ie11tos o de plano. n1a11ifestacio11es verbovocales -tan 

i111por1a111e ... ·y sobre las q11e ~·e centra Stern- son pn1eha del papel de agente del pequeiio (Ver 

Giddc11.\·, 198-1 para una d4'i11ició11 del conceplo y a Pére:. C. G. 1996; para 11110 

·reltc.1hililc.u .. ·1ó11 · psicolcigica del concepto asi co1110 el podc:r explú:atii•o que traeria ~71 u.-.v 

p'1ra 1111a psicolo¡.:ia cultural). Para Fogel (1993) tan il11porta11res .\'011 11110.'\· con10 otros en el 

análisis y co-co11.wrucció11 de 111arcos relacionales q1u: co11trihuye11 al de.sarro/lo del pcqueiio. 

/Jiclw de: otro 111odu. la .wtl!fcti\•ic../ad del ilifantc construida vía los ·u~vs del Cuerpo • dejaria de: 

~·t.:r 1111 111istt.:rio biologicista y. por el contrario. seria la cultura cu111 biologia, o. para decirlo 
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n1ejor con Dreier (1999). es en Ja cullura donde se reali::an' las potencialidades del sujeto 

hu111ano. 

Más Odela11te. cuando Jo ha tenido así por unos n1i11utos: 

.12:.12 ·¡a s':,,._._1e:~1ice. a ·'ª 11~ñ0y. ten.:ll~·al~/o-.a la e""'" p~rque ~; no .~e ''ª acostu111brar. 

Reflrienclo 'a ·,,Ue /O /1an carg111/o nruc/u,1. 

Se11cillan1e11te este ·Cs el punto c11lmi11anle o "cierre• del episodio interactivo. pero con 1111 

se11Údo de que 110 es bueno que los nillos sean cargados todo el lii:!.n1po;Púes acostun1brarlos a 

ello, impide que las n1adres hagan otras cosas. su quehacer. por ejemplo: 

Es/e episodio fi¿e mucho más breve que el primero. pero es mucho ·más rico e11 posibilidades 

de desarrollo. Pero tampoco debemos e11ga1ian1os o n1e11ospreciar e( ep~sodio·estrictamente 

de a111an1a111an1ie11to, pues éste e.•; tan in1porta11te para el crecin1ie11to y. deSarrollá con10 el 

juego y los intercan1bios con1u11icativos. Maduración y desarrollo. v'!»' de la mano y se 

il!fluyen 111utuan1e11te. Una Psicolog/a Cultural tan1hié11 podria "hahilÚar • · a ' la · biologk1 

h11111a11a en otro sentido que 110 sea 1111 puro s11htelfi1b'io ideológic~ pqra ;,,a11te11er el status 

quo (Burn1an. 199./). 

A111an1a11tar cierta111e11te 110 .\·ólo es que lacte el peq111:í"Jo. q~te se ~li111e1.~te. · tan1bié11 es 1111 c1cto 

que en estas co1111111idades tiene otros ~·entidos, con10 ·cf-éar· 11110 i11tit11idad' en la relación 

madre-hijo, 11110 con111nicació11 corporal así con10 una ocasión /Jara de~plegar .. diálogos 

EN LA SEGUNDA OBSERVAC!ON. las circ1111sta11cias son diferentes. Cuando llego, el 11itlo 

está en la recá111ara. dorn1ido según la sel1ora. pero c:s 11110 de sus hijo.., quien nos hace saber 

que el 11illo está de:,7~ier10. La n1an1á n1e invita a pasar a la recán1ara y verlo. Ahl. e11tra11do, 

·• ... /11 SrtL E111ilia, pnr11tl11 le /tabla al 11i1lt1: "¿Ct>11u1 esttí 111i 11i11<J?" E.\·te 11111m•e pie...,· y 

1111111os y :,·e e111ociona tan1<1 1¡11e aspira profi1nda111e11te ..l' e111ite un sonido ag11t/t,1. IA SrtL 

E111i/it1 se le acerc11. ·.'ie .~ient11 e11 /11 CllltltL El 11i11o e.~tttí ''estitlo con 1111 n111n1cl11co y recost111/o 

en una 11/1110/1ac/11. /..a Sra., al sentarse 1¡11t!tl11 tle lt11lo. Yo 111e l1e .•;enlacio e11 un11 .'fiil/a c¡11e 

0·11í a la e11tra1/a a la 1/erechaJ')11nto a /11 ca1111L 

/ .• u SrtL E111i/i11 le preg1111tu: "¿ Y11 1ie110· /111111hre?., 

Cr11:;: ft-fue,•e pie..~ y 111nnos y balb11cea. Cruz estcí 1/e.\pierto .)' 111ira111/o" .~11 111a1111i. 
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1~1 .._\"r11. E111ilie1 lo lei•(,11111 1le lt1 c~rrra7 .~e,;, sie,11tt1 e11 . .;Ú.'i picr11;,s, lo-_rcc11c.•;tÚ ~" ·_..,, rcgt1zo, 

.\·t1c11 ... -11 pee/to 1/cl .•w:~1é11;· '1é ~/11 pcC/,":; J~ le a'é'o1~w1lt1 ~/ ¡;e;j;; -::,, ¡;,· hi/;;tl. · Cruz 111Í~111"á fi1crte7 

1111 3 ·~;Í1111Ú1~lll.\" l11rg11.~ )/ ~¡,;;~, /,;~¡~,,;la111~~~,¿· se·1e VII CI fa~vi;i"j~' /~ Srd.·---~~~ltc;; ·;, \,cr _,;le 

~1;~111t:rt~1~~1~~: 
Alic11tr11." 1111111tie11c ~ ... ,, '"""º 1/crcc/1a en C/ pee/to 1/e '" Sr1L-; ltlllel'C .... ,,." 1/e1/os. 'PtL\"11 COl110 ,.,, 

111i""'" ,;;c"''º~_·;i' ,,'~-'-: ·, ¡, ··-~.:~·>·, . :.:~(~·~;:rt·:;-~:::;~:~~~~~·:;~:.:'.ft:~1:;~:;~s::t:l'.;~:;gs:~,~::t;~ff~~~~;.\I~~· .. ;..,_·:·<,-~ ... -·-.. , 
C11t111tlo s11/ieron R1111u;11 .)' To1111í ... ; /11 Sr11.: ... -_voltct1." :_,.~ ,; · CF!<Ey,. lc:. ,.,;e11.e. -11 .. 11Cu1110t111r el 

;:::;:~ e~r~~~;:;t;f :~·,~j; lf:;;;,,z;,:·;izf fz::::;~:~,.¿~:,zfi::~~~~:if f j;;;f ;}~; ;t~:. :; 
. ,- : ,. •.' ~.:. 

/Je.\p11é.\· /ct SrtL se le~·:11111:1,)'11bra.::.1111J 1IÚio .)' co11 l1t'otr11. 111a~10 -~~ /,~.111~- ;, -~~~~11r 111111 -~op11.1/el 
t11b11retc. 

Este e11c11c11tro (concepto usado por Giddens. 198-1 y re10111ad~ de Goffi11a11. para describir la 

<x.:asión social de co-co11stn1cció11 y soste11in1ie11to del orde11 social) i11icia con 1111a preg1111ta 

de la 11u1tlre al nilio que se dirige a sctber el ·estado• del 11itio pero ta111hié11 podría e11te11der.•·;e 

como 111u1 e.\pecie ele saludo de.vnu!s de que 11110 ha dt;jado de ver a 1111a persona por 1111 

1ie111¡x>. ··~:c,;1110 e.W1í 111i 11iiio? .. es 111u1 .írase interrogathv, una e:qJresió11 afec/h•a 1a111bié11 

que produce un es1ado generali:ado de excitación en el hehé: .. E..,..te 11111e1•c pic.v y 11111110...- y ... ·e 

e11u1citJ11tt tt111ttJ 1111e 11 . .,..pir11 pr1ift1111/11111e11te y e111ite 1111 .w.111itlo 11¡.:111/0 . ••• º Un verdudero 

"'c/uifogo 1!/llOCiOllQ/"' rJ"revarthen, /993a) 1!11 el IJllt! hay 110 SÓ/o ''t!lllOllCllllit!lltO afectivo•• 

(..\·1er11. 199 I) por esas en1ocio11es positil>as que se ponen e11 j11cgo de an1bos participes .~i110 

u1111/11J11 un diálo~o 1..•11 la 111edida qut! cada q11if!11 co111rib11ye. con los 111edios a su a/cunee, 

¡>ara c:o1111111iix1r ... -e. 

/..,,,__, pregunta ant.:rior cu1110 la q1u! le /tace aui i11n1ediatu111e111e de.v..111és: ,.¿ )'11 tienes 

/111111/Jrc?º. ci.:na111e111e e ... ·tá11 dirigidas c1 conocer los '"e.wcuios• (Schc!lfer. 1985) del 11ilio. 

Tales e ... ·1eulo ... · 110 son 01ra cosa que esa 'orga11icidad• o corpureiclad. o 111ejor. e.\"e psiquisn10 
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in-cor.1x.Jrado que para a/}_.."1111os .•;e trata de la .. interioridadº" df.!I peque1io. 

Me parece que el lu1111bre tiene at/llÍ un pro.fi111do sentido hu111t1no en cuanto que 110 e.\· una 

111era necesidad orgánica o 11n e ... ·tado puran1C11te orgánico. E'> 1111 e ... ·tado .. orga110-psíq11ico .. 

que la pt1labra de...-crihe. Ta111híé11 co1110 pregunta. un 11so particular del lenguaje. o una 

ínterr'?gación que pudríct corre ... pondf.!r con un juego 1/el le11gut1jc (JVit1genstci11. 1953) que se 

inscribe en el ánthito de conocer Jo que le sucede al Sl!ieto (co1110 podría ser: .. ¿te duele 

aquí?··. etc.) se e11can1i11a a que el hehé •de c1":11ta dt! algo que '.wJlo élº(?) puede hacer 

corre.\7.Jo11der entre palabra y ...-uceso, pero que tcmthién e.\· una c1cth•ülad co1lju111a entre 111adre 

y bebé. l'or e.\·o di¡.:o que se trata de un .. estado ... ·uf?jeti1•0 ••• ··orgá11ic..·a111e111e interior"'. Dunn 

(1993) ha reportado có1110 entre Ja población /11gle.'tC1, las 111adre ... · se e111peíia11 en que el niíio 

aprenda a distinJ.,"llir /os estados afectil•o.'!.". y las 11orn1a ... · de co111porta111ie11to d<! otros y de él 

111isn10. Me 1x1rece "que este es el caso, y que <!1•ide11c:ia el papel 1rasce11de111e q11e el hahk1 

introduce en los aco11teci111if!11tos y de lo cual _i.~1 V)'l:ol.'1;ki (S .N) había hablado f!Xte11.'tal11<!nte. 

Cñn10 la co11cie11cia ... ·e ve rea/::ada a través del habla. l/11a co11ciencic1 que es con1partídu y 

qu~ <!11 111ucho ... -e co11strllJ.."t! l'ia el habla de la r11udr<!. Una co11cie11cia _...ocia/ de principio • 

. \·u.\·teutada por l,.'igot!fk)' como ··1111 pri11c1pio general del desarrollo lt11111a110 ••• 

/..as reacciones d<!I niiio, a la pregunta de la nuulr<! son prtifi111da111e11te er11ocio11a/e.\·, una 

excitación J.:enerali=ada, una ele1•C1ciá11 de la to111cidc1d 111uscular con descargas expresivas 

e1•ide11te ... -. /'asadas ésta.\·. r11ire1 expcctc111te a la n1adr<! y e:.p<!rando lo que sucederá e11Sl!j."1lida: 

Lu .SrtL E111ili11 le pregu11r11: º¿ r11 tic11es /u1111bre?u 

Cr11::;: Al11et•epie..\·y 1111111<>.'!."J" bt1/b11cc11. Cr11:. C..'!."f1Í 1/e.,picrta y 111ir'!11~/a """" ~11n11uL 

L11 .\ .. rt1. E111ili11 la lei•1111t11 1le 111 c1111111 •. 'fe lo si<!11l11 e11 .\·11:.- pi~r~1~1 ... -; -¡o rdC11csr11 e11 ... -,, rc;:t1:.a. 

s11ca ... -u pt!cllo 1/el .'>o ... ·té11, Je 1/11 p<!cltoy le 11ca1111>1l11·-~1¡;~"'::.;;11.'~~-i'.i;/¡,~~~~¡·C~~1::;11u111u;fi1erte, 
< ~·----·;· :-~·/.7~~'--"·','.-·~~~~;;.·1!~ .~. ,. ''. '· ' ,-

1111 3 11u1111t11/11s /{lr¡:tu y re.spir11 pr1!/i1111/11111c11te Se {~: :~·~'- _<[,!_P..';~!1~ J,:f~-/!:':!L'.· ~·~lte11· 11 t•cr y le 
' ·:""" •'/ .. ,:. 

••11e/1•e {l tlCOlllOtÍtlr el pe:.t111 c11 /a bt>CIL . · .. -, •. ;.:·~; .... !-/,,¡;;.rf '.'_:.: :-·:-.· 
::!:4H: .Se 1/es11ca111otl" 1111ei·11111c11te y e111<.J11ces /11 Sru •. la cn111bit~--,/e·pO . .¡_ii:ió11. ·Le 1/11 pee/to 

tlcrec/to. Cruz ul tr11tt1r 1/e 1111111111r, 11/Jrie~ulo lt~ bo;;~ .. -~e ~~~:-'~~'.~~{~::-";;!~~:;~·~~~~-,_ :!.-<~ ~r11. esttÍ 

l0ié111lalo y .'te lo 11c1.111u.11!11. 11/111r11 ct>ll '" 111t1110 i;:.1¡11íer1/t1. El _11ÍliÚ l111'.'.1,·;~~~1~~~t1~ltL\~fi.1ert~ J' 

re ... pirt1; 1le..,·c1111 ... ·11 co11 el pe;;.1i11 c11 /11 luu.:tL 

E.wa 111a11era de deglutir. q1u! ::,c/u!f/er ha dudo en l/a111~1r ··c<1rrf!1~a-1:c¡_.~~:':~'-~.'·, es .\~i11 dudu 1111 

modo n111y particular en que ...-e ha co11.\·truido el a111a111a111c1111i<!llto en _esta ¡~reja. así co1110 lo!i 
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pcqueii~:\· a_juste~· entre ellos. La pausa_. dirá el misn10 autor en cuesti~n es una fi1e11te 

importante para entrar en otro.,.· i11tercan1b_ioS c¡ue ·"º ·.,.·ólo sean la al~n1~útacl~11 .. Tal Y como 

fi1e el ca.•;o referido en la ~·eguuda parte de la primera observación. Si11 embargo.· aquí tiene 

1111 sentido estricto de a111an1antar. 

La entrada de sus hern1a11itos. lo distrae. de an1an1a11tar para vOlver a verlos' de reo)o •. .'Pi:zsQc/o 

lo cual. la n1adre vuelve a intentar an1an1a11tarlo pero el 11illo >º 110 lo: h~~J~.·~°.~': la 

d.:sespcració11 inicial. sólo son dos n1amadas largas y quedarse en repo~-o. La ,;,adre; en1,,PieW 

a ca111hiarlo. q11itá11dole los calcetines. Se ha terminado el periodo de amama11tcunief~t¡_,_ .-~; ·, ; ·. ·~ 
El 11illo contrae los dedos de Jos pies a resultas de que la n1adre se los soba. Al leVaútárse con 

el 11illo en 1111 brazo y agarrado por la cintura. la madre .se dedica a hacer otra cO~.:' · 
E11lrc1n To11uL~ y R11n1ón ju¡:c1ndo y ¡:ritanclo. Cru:;:, cltjc1 el pezón y 1•0/tea,, ·y ele r~;,jo "lo."_ l'C. 

ftlie11tre1s 11111111ie11e .•tu 11u11u11lerec/111 en el peL·llo de Ju STJL, 111uei•e .su~· ciecio'S.. P~~~~I ~~1110 "" 

111i11uto ••ientlo. 

C11t1nclo ~·c1/ieron R11111ó11 .)' To111ás,, la Sra. 1YJ/tea c1 1•er n Cru: y_ le._yuC/1•e a: aconla<lar el 

pe::.c>n. Cr11::. .11u111u1. 1/0~ '. 1vtCC.\"_Y _ele}~ cle. l111ce;/o. S11e/tt1 el Pezón .)' ~·e. ~;e1ia: quieto· con el 

peztin e11 el cc"•lte~~ F-11 ~1-11._ /'! .'!".~~.'~.'"·~~· _é11/ceti~te.\· y le e1~ipi~::c/ :~1-.\·i~-~.''~.· !cu· pie.-.. -El 11iiio 11/ 

.\·e11tir /c.1.o,; tfetlO.\º 1/e i/, Srci::~~;IÍ~~~ /~~ .. : (:¡~~/'!.\: J,e/"¡,¡¿ ' · ·.'-::.··,~, -~- -:~_,_.-. : -
l:Je.1tp11és /11 SrcL ...-e·~ei·~ttl~ Y: 11b~az1~ ~~ niiio Y c'!n 111 oli-11. tl;/,",,~·-~~·°é/,O~i·e- ~' ... Y~-;:~,, una ropa 1/e/ 

t11b11rete. 

J.i::,· claro que la ;,~C!~re. ;;°, p_1~~~e.~~'!~!al- _..)!~,'ro~-~?,~~ ~~:~;!~~~~f,~1 · ~~~~ ~rb:o. décide de_jarlo e11 la 

ca111a: :,·,'·'"· _ .. .,~, _ ,. .·.' .):;::~.::·'~.:'.\.~.;,.·-'.~;::F'~:.~·.-~-~~~-~.'~ 
2: 57: l...LI Srtt.. e/eje~ cil f,;,¡(J aéCJstaclCJ e11 cc111~c~J·. e//11 • .;ifi11e '1/ob/antlo /11 ropcL 

Cnu:.. 11.\pir11fuer1C~· ~~!~¡¡ · -::· ,·· . . ~}~:;~r~~::z~:·t'· ~·~~- :~.,~·: 
2:59: Iface lo. 111istlu~. ';r"Z:.__~«'"~~ei·_e_ ~~.~1"p~~.'.,":i¿i:~~i!"/l:;p~;l,;c.i'e,11clo:~.su . ."so11i1lo. «_Gu111ra y 

b11lh11cecL.. :. ·,; .. ''.:;~;~_; :·"'..> , ;;J· _ .. -·"~ ~~·~·;.-~./~'.:::~:: :J:<:~¿~>:. ~- ·-:<~ · ._; ~, ~· ~ =~ -·::f.,,
1 
.. ~; 

Lo que ocurrió ~~ .. P/'~-~\\ '!,~·~4 ~q~1.~~~!~'1~:~1'i/~~~ r~~i~r~~~~:~~~~.cl_'7:~7.'.~~ l~~rmc.i~·!~: :Co1i"~~:h,,e~é;" : 

El 11itlo está c~111e11to. ~,-:S~~~ ~~-1~-~~u¡~da._¡11/110 al taburete y dobla11clo ID ropa. É111ra11 Jas 

nii1a.\· y lo~· 11illo.s. To~l1~.!1". .·'!{ seif~~.~°. /!!!º· les a111111cia a los denuis que en1pie:a. u~i~ '¡Jel~cu/u 
en la Tv .• conecta la tele y' todos se di.\po11e11 a W!rla. No obstante. cuandáya e~~taha la Tv. 
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encendida y todo listo, 10rnás \'O a la tienda y trae un pan con caJeta, que los dernás quieren y 

czsi 11no a 11no salen y regresan con cor11ida. Lidia rne ha dado al nii'Jo que ella trae en bra:os. 

Casi una hora e . .,~tuve con el nilío sentado en mis piernas y con la vista al frente. El bebé en 

ningún n1on1ento se in111utó. Se quedó quietecito obsen'ando. Hasta que la Sra. regresa y yo le 

devuelvo el 11iiio a Lidia. El 11i11o no n1ostró signo alguno al regresar su n1an1á. 

Para la tercera y últin1a observación, el niiio tiene 5 111e.•.;es y un dio. La Sra. está .-.·ola con el 

nil1o, ella hace su quehacer con el niiio a la espalda. Ya veremos en el transcur.so de la visita, 

la expliéación que ella 111e da de cargarlo así. co1no te1n1hit!11 de lo que pien.'tO de .\71 relación 

con el 11itlo que for11111la canto una generalidad de las relaciones entre el nilio y las den1á.-.· 

persona.,,· y de las caracteri<tticas del vinculo madre-hijo como del apego de éste a aquélla. 

l ... u situación e."> tranquila, a la 111adre 110 le apren1ia el quehacer. c1si que se dispone " 

con\'f!rsar conmigo y a atender a .\71 bebé: 

l ... 11 SrtL E111ili11 /u1ce s" 'l"e/u1cer con Cr11::. a Ju e.~paltltL 

Al llegar, la SnL 111e ofrece 11na silla para ~~entarn1e a/ií en la tien1/a, por 1/oncle est1i el 

1110.-.·tr1u/or.. E/111 se sie11ta en una caja 1/e 11101/ertL Allí se pasa -a Cruz 1/e la e..~pal1la a -~~' 

r<!ga:;o, <!fl<lj111ul1> el reho::;o yj11hi11tl<>lo ll11ci11 elfrCnte. 

S111 <!lllhctrg<>. S<!tUada y 1e11ie11do al hehé en stt rega=o. el nilio entpie;a por lla111ar la ate11ciú11 

el<! la 111adre ... 'l·us J..'1tturaciones. con10 iniciatil•a para i11tt?rac111ar con la ntadre. hacen ciue ésta 

·"j/o re ... ponda co11 1111u i111errc>gación, pero 110 le hc1ce 111ayor ca.su. A los do!t· 111i11utO!t", la 

11u1uietud del hebé es 111ayor y la Sra. entiende que el nilio quiere co11u!r. Se di~pone 

có11uxlan1e11te a hacerlo. Le preJ:,"11111a. como en otras oca~iones .si tiene han1hre y lo incita así 

C<J1110 lt! o.fi"<:ce su pecho: 

/!.-,, e.-.·te 1110111e11to (IO:S3) Cr11:::. gut11r11, 111 .Sr1L 1•olte11 " ••erlo y le tlice: "¿1¡11é húhi?". L11 

.. \"rtL c1n1ti11ú11 c/111rlc1111/c> pero a los tlos 111inuto.,; Crú:::. .• fÍe elt1piez1i ··~ in1¡ufe111r, · .;..¡/ 11111ei•e 

11111clto e11 .-.·11 rega:;:;o y grit1L la SrtL le_ e/ice:. "1:Ay!, ¡¿1¡uiere!t_co11ier?!~'; ''" al oln>: l1Úlo ·llel 

1111>."itrtttlor. por 1/e11/r1>, J' tr11e 111111 si/lit J' .~;e .~ie11t11 fre11tC ·,le':;;;;,\.· JC-tlic~ 11'.: Cru::/ ••¿ Tre1~~ ... 
lu1111hre?. ¡ •,;rttle. có111ele! ". Con 11nc1 .,;011ri.,·11 en· su . .; lt1hit.~:'" J' vie16'/,~. Íl/ _ni1ió; · ·'·"~" .,;11 peclio 

tl<!rcc/to por tlehajo ele/ .,;osté11 .V le cl<L Cruz 1/11 tlO!tº "1111ú1it1tla's ·y ·:s~Clta e1 P~::.till, ·.~e 1¡ue~/11 
quieto y luego 1•1>lte11, ·hu.~c11 el pe:::.ti11 cc>11 /11 hoc11 j• ·1il1~11-~11.:. "AJié11tT<1.-.« el 11i1iO 111<111111 

11p11cihle111e11te. •• 
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Cr.n:. n111111a co11 lo.\· tljo~· abierttJ.'i y cua/qilier ruitlo fuerte lo penurba (.\·u tía -que le ayu1/t1 11 

lu Sra.. E111ilia 1•i1u1 a tlejar uno.ti e1n•tut!.'i y Cruz. 11/ oír el ruitlo que /1acía la tit1, tl,Yt; tic 

11u1111ar ¡u1rt1, t/e retljo. ••erl11). 

Cruz:. /1a tlejatlo tic 111a11wr ti la.'i 1.1 :03. La SrtL •'Oltet1 tl ••erlo, lo entlereza, guartltl su pecllo 

tlerec/10, av1/tea del otro lado a Cruz: lo recuesta, s11ca .'ill pec/10 i::quienlo y con .'iU nrano le 

t1cerc11 el pcclio a Cruz.. 

Diez mi1111tos con i11terr11pcio11es han sido s1if¡cie11tes para alin1e11tarse. Como en la prin1era 

ocasión~ Con esas 111amadas largas y 'p_rofi1;1J.~ y~ l~"!iO.· ~f ·~'!s),eCtÍ~~· ~~~ <ju~ ~Tmite11 
que la man1á lo alimente con ambos pecho.i.: 0P~ro>11~ flaréce:·<1í1e 1~··co--;a~·;~,.,,;;,;e1l.asi. La 

f~~~~~111¡111r~ 
pet/11citus tic trt1po. co11io ... ; 111~ e._,p~1lgill~ '~(:'.~;~;;:~:··.e~;-~·º.,~ · r .;~<.;·. ,:,: ·:·, .,. . 

• . , J.'. • '·.··,:: ;\ .. . ~·". 

cruz /11 11111ertley lt1 SrtL /111~e· 11111-~~;(~~~/;~?i~'-if:'.·~~.~·:j~~~~¡;;:~;~~~!·'!~·!~.'!ió~¡ 
Han sido otros vei11te 111iú111o:S apri;J;,;¡;¿/j,;¡~;:¡íe~:·¡¡;;:¡;·~~~'!b~b'i11;;,· estado n1w11a11do en~.,, fon11a 

característica. Al cabo de· l~s ~1al~~)~i'S~:-is~~f;zb:, :J;;;:~;;¡j,¡~ se dtirn1iera. Sin embargo. Jo 
rcpre11de por 110 hacerlo e i11te~11a ~~f~·.i~~~f;t~~~ji~~~~;;'.1·~:~1;~~f~~f;~;::;}/(:: .. ~ .. :~:.:,,-· -. _ , . -·- ·.·,. , .. 
Cruz 1lejt1 1/e '""""''y 111 Sr<L le. ~'C"';'_ª I~-e~",~ ~,~e. ~"~-~~~"~'.'e ~t~.ti~~"P.º q11e 't/ice: .:·~ 1~~ ~e ••t1s 

:;e.~;;:;:;º·c~~'';::··s~~:·:,::;,,7;;º:v :::;r~;,1f frf~zb~i¿~r;::z;r:1e~:;,;;:;;:,;:~:~ :: • 
t1g11c/111yle1/11 ""beso e11 l11fre11te:. ~ ·,. i'·:~_;: ... ~~~·.\:.~,~~}~fj ·~:r:; : .. ;,J.,-.k, ~>~:~i: ,,'. 
(El 11i1io, ctu/11 1¡11e /1ahlo, •'O/tea a •"er111e y .'ie 111e 11lletlt~ '.a·i~~-~I~) ~--·- , '!·:.' 

l J :26 /-11 Snt.. le n1ela•e a 1l11r c/1ic/1i a Cruz pero .el l1i1io se,.••uelta y grirt1 y /111ce gestt.1 . .;. 

Volte11 " ••era /11 SrtL, grit11 y l/or11, /11u,·111 t¡11e /11 ..\•rtL le a•11e/1•e,. 11 colocar el pez,;11 e11 111 boc11, 

pero co11 el pezón en la boca, l/or11, se sue/111 y la SrttL lo entlerezn y lo abr11~ lo arru/111; 
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luego .ve lt.1 c11111hi<1 111 <Jlro 111110 .)' ltJ rec11e.'i111 e11 .\"11.\' pier1111.\· bie11 e1nwelto .)' le e111pie::L1 11 

c<111tar: "11 lt1rorro11ene~' y lo 111ece. 

IÁI Sr1L E111ilit1 1•e ú Cn1:;y.le e.\p1~l¡.:t1 l<1 nt1riz;. le /111/Jla per<> e.\· ta111111edito1¡ue no logro oír 

la tJllC le 1lice. 

Sin duda a~'/a 'CC(aG( Ciue el 11ilio tiene .,.,, .... per/t>clos de vigilia se han prolongado. Por lo den1ci.\· 

ya 110 es. lci ··rutina·~ de a111an1a11tar y don11ir. El hehd ahora demanda 111ás atención. 111a;>.•or 

interacción. cara-a-cara. O que lo arrullen y le ca111e11 para don11ir. Pero con10 el hecho 

111i.:!t7110 de i¡ue tenga mucosidad en lanar;:), la sel1ora persista en quitársela. perturba al bebé 

de nuxlo que lo 4ue pretende la n1an1á 110 es f'O.\"ihle. 

El intentar a111an1a111ar/o por n1ás tien1po del que parece <1costun1hrado liene que \•er con que 

la n1acJ.re quiere que se duern1a. f_a 111adre 110 parece que aco.stu111hre a cargarlo a la e.\7~alda. 

por lo que al don11irse el niliu, es deje1do en la ca111u. !-:su es lo que pre1e11de. pero tiene que 

hacer otras cosas aden1ás de an1an1antar/o. 

Por últi1110. que ••critique•• al nil1o de c/1i/1t;11 es 11110 reprobación que ·explicc1' que 110 sólo 110 

les gusta sino que 110 es ctpropiado que ~\·e quejen. Los niiias. como 111ás adelante de adultos. 

habrán de aprender las dure::as de la vida y .\7ifrirlas estóicamente o •. \"i se ·quiere. 110 ganan 

111uc/1t.J qt1eJá11dose de e/las. 

1-:..\·tr:1s cuatro ocasiones en donde obse1,.cm1os a la 111adre i11terac1uc1r con su hebd y que 

parric11/ar111t.•111e .... ·on en una .•;ituación dt.• a111a111an1c1111it.'nto. han oc11rrido tc1111hié11 

1111C!rc1ccio11C!s •co11,·er.w:1cionale ... · •. 7Dles cosas, co1110 hif!n lo refiere .\"1.:r11 (197l••'). propician el 

desarrollo social y preparan al niiio en el apre11di::aje dt!I lenJ.,.'1tqjC!, tan il11porta11te para kt 

\•ida en sociedad y el desarrollo cognoscith·o. Así transcurre el desarrollo afectil'O co1110 el 

~:og11oscitit·o. Por ... 71p11e ... ·UJ, que fo qui! .JI cle . ..-c:ribe dr..' la ... · 111tL•raccitJllt.! .... 111ctdr<!-h{jo en una 

fi1111ilic1 nor1ea111erica11a df! ningún 111odo es .•.,:in1i/ur a lo que ocurre! en e ... ·ta fan1ilia. Su 

co111e11ido es diferente aunque .w1 efecl<> podr/a ser si111ilar. Sin L'111htugo. el co111e11ido de k1 ... · 

interacciones en estafan1i/ia indígena 11u!.\"ti::ada 111ucho tiene lflU' n."r con lo que se e.v.Jera que 

s&:CI un nilio: tra11q11i/o ... · (lo contrario a chillón). Ade111ú.,·. la 111c1dre 110 t1.\·11111e que el nilio está 

in1e111c.111clo con\•er • ..;ar con ella. ni que cuente hisloria ... · o e ... ·1C tra1a11do di! dar cuenta de 

aconteci111ie11tos co1110 t!ll lo referido por estl! autor co1110 en la ... · 1ranscripcio11e."J" de los 

sucedido en las partljas madre-hijo ohsenY1da.\· por 7"re1nrtl11!n (/979. cilado en Oc/u y 

.'}Chitt.ffelin, 198../). No, aqui la madre as1111u.." qui! <!l niJio está pidiendo algo, o <1ue ."171 rec/c11110 
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es comer porcp1e tiene hambre. A j>esar. pues. de que ocurran estos diálogos expresivos, 

altan1e11te en1ocio11ales. la alin1e11tació11 e~· s11 tema central (o f!I sal11doJ.. o, . su entorno 

interactivo, con10 es el caso del 'Juego .. con la chic/ti de la prin1era observación. Qui::á esta 

significación de los encuentros entre 111adre-hijo estén en linea.º .sealÍ ~'!o:~es con el papel 

c¡11eju~ga el ofrecer alimento a los visitantes-.. Es una n1a11ijesta_ció1(de, deferencia y signo de 

cortesía_ y buenas 111a11eras en tales comunidade~: Sie111pre tienen_ o ~lixco11_1el. !isto para hacer 

tortillas o hacen n1ás tortillas de las que pueden ·necesita_r -e;,·· 1111 'día ante cualquier 

eventualidad Tan1bit!11 p<Xlen1os adn1itir con Le Vine. et al. (1996)' que en el .. mcxielo 

¡>ediátrico de crian::a '', la a/in1e11tació11 de Jos peque1los es central para hacerlos crecer y que 

rápido se in:·;erten en la vida social. 

Por liltin10, tan1bién es in1portante destacar que los "modales de mesa•• de los nillos son n1uy 

t.'1:wintos a Jos ele los adultos. A Los nitios se les alimenta cuando Jsto~.,.· quieren y no es 

precisantente bajo horarios estrictos o concentrados en hacer/o. Los nillos más grandecitos, 

que ya I-'ueden dea111hular y q11e pueden servirse, van a Ja cocina y ahí se hacen taco que salen 

co111ie11do y así lo hacen n1ientras Juegan o hacen otras cosas. Al parecer esto se les inculca 

de."-Cle el naci111ie1110 en el ama111a11ta111ie11to que la 111adre 110 se da rien1po 11i espacio para 

hacerlo co1110 actil•idad exc/u.,·i\•a. Jvlientra ... · la madre a111a11u1nra p11ede hacer otras cosas o t!I 

1111/u 111ú!11/ras cu111e puede rf!t.1li=ar otras c1c1ividt.1des. 

Todo Jo dicho aquí y con .";obrada reireració11 110 tiene la intención de vana palabrería. se 

quiere ser prolijo cou el oh je ro de dc1r cuenta dt: que el amt.1111a111a111ie11to 110 es -n~ ~r.. ·~~·01110, ·. 

1111 acto biológico. Es un acto profi1nda111e11te arraigado en las p~ct~~~· .d~,:·:c¡.ii<:l~·

co1111111idades: indigenasy que desde tiempos remotos era 1111 rito imbuidO de, ':',l!_~igi~~{~~~·cfe 

con1pretL"t"ión de la vida hunu111a n1isnw. El alin1e11to era el regalo de los di?_ses.._.:> · .~·' · . 

lit: dejado para el final abordar esas diferentes oca:o,iones e11 las que el 1~i~1o ai11an1~11_tqltdose 

1a111biJ11 e.wá al tanto de lo que sucede alrededor. De 111odo s~n1i/a~.~:~. ~~~~--.~/a.:-',,,tr:zc.:'¡.e,_. 
a111a111anta y co1n•ersa. Me in1ere.safon11ular esto porque el 11illo e11tra_.e11 ':~~at¡:_~ón·c~~~ ~~rp~ q_ 

trcn·Js de s11 ate11ciá11 a lu 1v= o prl!sencia. La 111adre 110 oc~1pa 1_111c./11ga~ ~~c~u~~~'!.~· !~:'º 

/h!c¡uelios dejan de 111an1ar para vo/1ec1r a ver a quie11 h~bla o de dónde prov{eue· ~I h_arul(o . .. 

J.;.wo 111e pennite afirn1ar que los nilio..,.· de pecho. en la n1edida que. son an1amantados 

plihlicc111u!111e til.!1u!11 ocu.-,·ión parc1 pc1rticipar en las co111•ersacio11esfa111iliares o co1.1 extraiios 

c11111que sea, co1110 en este caso. de un nu~do )'Xlsii'O •. Por supuesto que la/es hechos 
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co11trasta11 con los referidos por Stern (1978) y Trel'Orthe11 (1993a., b) para quie11e~v el acto de 

an1a111a11tar en las sociedades occidentales se ha \''lle/to 1111 n1on1e1110 de pril~cidi:zil e iÍ11in1idad 

y ocasión para Jos diálogos e111ocio11ale .... · y lus historia~ ... ~ •1110/10/ÜÍJada.v ,"·poi- la· niadre e11 su 

interacción cara-a-cara con los bebés. 

Los bebés ma::ahuas 11110' pronto en su vida son incluidos e/I JoS 't!úéuentro·s- entre· Ddultos. 

quienes al conven;ar SOll ohsen'CldO.\º atentamente por los peqtu!l1os. ne '~Se_ mocJO. lo que· in 
la .. \· sociedades occidentales es 11110 "tarea' exclushoa dC la '· 1nadre .. ·~qui · és uúa "tarea 

con1¡xzrtida con los de111á .... ··. Eve11t11a/n11.:11te participarán o -~·erán incluidos en las 

co1n'f.!rsaciones {(véase la Tesis de Oiga Cru:, 1998; pero tan1hié11 revise.se el elema al que se 

refiere Schieffe/in ( 1990) de los niiios Kalu/i al participar por vía n1aterna en las 

co1n't!r .. 'Oacio11es. Hecho co11sig11ado e11 lasfamilias de Mexicanos Estado1111ide11ses esiudiadas 

por Brigg .... · (1986)}. 

Con lo anterior ta111poco quiero n1eno~7,reciar los "e11c11e1ltros co11versacio11ales ~de Ja ·111adre 

con .\71 bebé, pero que l'Cren1os. son n1e11os en las otras fa111i/ias. Qui:á todai:ia"por esa 

resen'a de n1ostrar ¡niblican1e11te .\?IS se111in1ie111os y en1ociones positivas ltacia .. \·us bébés 

(l·éa .. ·e lwanska, 1972). 

SRA. VICTOIUA: 

LAS INTERACCIONES: 

Lo referido a sU familia ·constituye un preámbulo para entender por qué sólo fueron 

cuatro observaciones y· de algún modo por qué ella se mostró más desenvuelta 

mientras lavaba en el pozo y acompaflada de una de sus amigas. Por lo demás. el 

pozo es un Jugar de reunión de más mujeres y donde tienen oportunidad de 

conversar. enterarse de noticias y estar al tanto de lo que sucede en Ja comunidad. 

en Jos pueblos cercanos y en el gran mundo. Mientras que en su casa. cuando ella 

está sola con sus hijos, ·1a conversación fue más íntima y menos incómoda para 

confesarme su historia, aunque sus temores a la maledicencia están latentes. El 

último día de observación, casi está callada porque su suegra está presente y 

termina por pedirme que ya no venga a su casa para no alimentar los chismes. 

Con todo y que en su casa hay más oportunidad para que Ja Sra. Victoria interactúe 
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de otro modo con su bebé como· ella me habfa relatado en alguna ocasión, 

realmente no ocurrió as/. Su tiempo en casa le permitfa cierto descanso u ocio que 

podrfa reflejarse en 'darse tiempo para interactuar de otro modo con su bebé', pero 

no era o no fue así. Es más,_en la segundá observación que ella baña a su hija, tuvo 
. . - . 

mucho tiempo en brazos a su hija'Y-s~dio tiempo para platicar conmigo, pero no 

hubo más detalles interactivos.)=~t~ba 'int¡;,resada en enterarme de su situación 

familiar y del rechazo social q,,~ sent~a/,X,r,,sui"fracaso" y fue un modo de que 

comprendiera lo que despué; fue~/ é?e;~/,1a'#::É~ ta ;;itt.Íación de lavado de su ropa 

allá en el pozo, parecfa evÍc:ÍerÍte~ ~i~ ;;;~: ~",; (;).J;;i;J'~rimoidial y esta prioridad hizo que 

sólo pudiera observarla intemctu{;r con su hÚa ,;;,;a ·alimentarla, calmarla o intentar 

dormir/a arrullándola o meciéndola. 

Separar las interacciones ocurridas en casa de las_ ocurridas en el pozo. mientras 

lavaba, genera diferencias importantes. Por ejemplo, en casa, en las dos ocasiones 

hay manera de que la madre se separe de la bebé, dejándola acostada en la cama. 

En la última observación asf es cuando llego, la nifla está dormida en el cuarto. En la 

segunda observación y después de que la ha baflado, cambiado y ha estado un rato 

cargándola, decide acostarla. Va y la deja en la cama, regresando a conversar 

conmigo. Sin embargo, los niños Salvador y Germán, entran y salen hasta que se 

oye el llanto de la niña y Salvador le dice a su mamá, que vaya por la nifla. La Sra. 

vuelve a cargarla. 

Mientras que la situación en el pozo es distinta. En la primera observación, la madre 

todo el tiempo tiene a su hija. No hay separación alguna. En la tercera observación y 

segunda que ocurre en el pozo, cuando llego es Salvador quien carga a la bebé. No 

obstante, la Sra. toma a su bebé y la carga. 

Son circunstancias totalmente diferentes. 

Por lo demás, mientras que la madre en el pozo sólo carga a la bebé en su regazo 

para amamantarla o incómodamente mientras lava. En su casa, en la última 

observación la carga en brazos, con ta niña volteada hacia la espalda, no hay 

oportunidad de hacer otra cosa que no sea explicarme su situación. En casa 

también, conversando exclusivamente, Ja sienta en sus piernas y con la vista al 

frente. 
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Estas formas de cargar a los pequeños: a la. espalda mientras se dedican a su 

quehacer. sea .acu'!ados en posición horizontal o en la verticalidad; sentados en las 

pierna$ con ~a vistá al frente.- mientras conversan; en su regazo mientras amamantan 

o en braz~s_-_:~ __ :c?:'?'J~ ,~i~téi _hacia atrás de la madre~ cuando no traen rebozo; son 

formas. de ·có"ntácto. cor¡joral que. hacen posibles diferentes interacciones en tanto 

in~~,Yie,;~~ ·_'o'~:~u"e·~~ri_ Írlte~enir parles del cuerPo diferentes o ser la ocasión para 
modos de interactuar distintos por las posiciones corporales. 

Las.variedades en el cargar que el rebozo hace posible son prueba de que éste es 

un instr;,mento casi mágico e indispensable y del cual es prácticamente imposible 

separarse de él. Es dúctil y sirve para un sin fin de propósitos.· Ahora es hecho en 

fábrica y lo compran en las tiendas grandes de los· Pueblos.: Los rebozos de Toluca 

son apreciados por sus colores y son de consumo.populár..;Lós viejos y gastados 

son para uso diana; los nuevos, /os usan para acasion~-~ j¡:;.;~rta'1te o cuando salen 

de su casa. En ocasiones usan más de uno, sobrepl,;J,5(C,s. · Un artefacto (Cole, 

1999) importante en la crianza de los pequeños. 

Con todo y ello, la Sra. Victoria no es dada a traerlo mientras no carga a su hija. Tal 

es el caso cuando baña a su hija o en la última observación en la que la niña está 

dormida. No así su sombrero. Sin embarga, en el pozo, es una necesidad imperiosa 

el traerlo. 

Ya habrá ocasión de refedrme aún más a este instrumento que se ha vuelto una 

parte de la presencia social de las mujeres mazahuas. Un rasgo cultural que las 

identifica no tanto por su uso (casi todos los grupos indígenas del país lo usan) sino 

por la manera particular de que se sirven de él. 

Haré una acotación más de las intera=iones entre la madre y la bebé, que no eran 

corno las de los niños, ni siquiera con la breve interacción que hay registrada en la 

tercera observación entre Mayté y la bebé. Me refiero a que la madre no le habla en 

ningún momento a la bebé. Sus interacciones son totalmente corporales. 

Volviendo al punto de las interacciones. Trataré primero de las que ocurren en casa . 

.,) INTERACCIONES EN CASA: 

A) INTERACCIONES MAMA-NIÑA: 

La SEGUNDA OBSERVACIÓN, del jueves 3 de junio de 1993. la realicé en su casa . 
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Estaba por bañar a la niña. me ofreció una silla. que puso en el patio dentro de la 

casa, le agradecí. Era un día soleado y aproximadamente eran las 10:30 a.m. 

Ya tenía preparada una cubeta con agua . 

..... Ella entró al cuarto de dormir y salió con la niña totalmente desnuda, una 

toalla en la mano izquierda con la cual cargaba a la niña y en la derecha una 

bolsa de plástico con detergente en polvo. En medio del patio estaba una 

cubeta de plástico del No. 12. Ahí paró a la niña y le echó agua en las piernas y 

nalgas. . .. La sei'iora tomaba a la niña y la ponía en posición horizontal con la 

cabeza hacia atrás; con la mano izquierda y apoyada en sus piernas en las que 

tenía la toalla, metía la mano derecha a la bolsa de jabón y lo que agarraba con 

el pulgar. el índice y el medio se lo ponía a la niña en la cabeza. le frotaba el 

pelo, tomaba un poco de agua en el cuenco que hacía su mano y le volvía a 

frotar. Luego le echaba agua y cuando le quitaba todo el jabón, le enderezaba 

la cabeza y con agua en la mano se la esparcía por la cara. Así lo hizo en dos 

ocasiones. Terminó y luego la volvió a parar en la cubeta y le empezó a echar 

agua por el frente y la espalda. Tomó la toalla, envolvió a la niña y fue al cuarto 

de donde trajo una blusa que le puso sentada a un lado de las pacas de paja. 

"' •.. Pocas palabras profirió la Sra. Victoria cuando bañaba a la niña y las que 

dijo las dirigió a mi, o respondiendo algunas de mis preguntas. Una de éstas, 

fue que si el agua estaba fria o la había calentado. Ella dijo: '"¡no, está caliente, 

por eso es que ni siquiera gritó!; pero cuando la baño con agua fria. chilla y 

pega unos gritos ...... Le comenté: .. con razón está tan tranquila". Efectivamente 

la niña no había hecho ningún gesto de disgusto ni siquiera cuando la Sra. le 

echó agua en la cara; se limitó a parpadear y a jalar aire por la boca. 

Ya sentado en la silla nuevamente, poniéndole ella la blusa a la niña, empezó la 

entrevista ...• "' 

Esta descripción de Ja manera en que la Sra. Victoria baña a su bebé es 

sorprendente si se compara con lo que yo tanto intentaba con las señoras durante 

Jos meses anteriores. Ver si las bañaban y observar esos contactos que creí se 

parecerían a lo que describen de las familias citadinas y lo que es el baño, una 
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situación rica en interacciones con muchísimos diálogos ."monologados .. de parte de 

la madre. D_;jando jugar a rC:.s p·equ~ñ6s:· etc. etc .. (Ver por ejemplo, la tesis de 

maestría de Alejandra Salguero; ·1993).· Dig() que es sorprendente porque ocurre casi 

es silencio. No tiay !'ªlabra á1gÜna dirigidá ª. la bebé. Parecería que bañar a la niña 

::s~:Q:;~,~<.11:•'f~~~r~~t.:·~~~~#;~:~~l~~t:u'.;:c:::~e~u~ap:.::ag~:a::~:ci~:· .~: 
inter.aícCici.n'eS~:-;>rriO\lirTiiéOtOS,· p·oSicion8s y posturas (ver Fogel, 1993) resultan en 

una ac'tivld~d i;;,7.·.;'~~¿,~¡~;:,~a qu;;; parece fácil describir. 

Uno.'P~~riá:·,,~~:~,~~~;~qu.e:1a riladre actúa Cual si Ja niña fuese una cosa, un juguete o 

algo sinii17'.r:.• Pero·:¿p()~ ·q;;é la niña no se incomoda (gime, lloriquea, llora o se 

retuerbe)?'P.;r ~upü~sto qi.Je si mi apoyo en Fogel (op. cit.) podría afirmar que la 

bebé n'o. lo hace;;-;:,¡·50 opone sino que contribuye dejando hacer a su madre su labor. 

El baño•ní'.ii)E! ~-,;pc,;,táne;;,mente. La señora me explica que chilla cuandCl el agua 

está fria, pe.r6 ·q~e· antes había calentado el agua. Lo mismo podríamos afirmar de 

cuando le pone ·1a blusa. 

Mientras la Sra: bañaba a la bebé, sus otros dos hijos se mantenían a la expectativa, 

observando. Estaban cerca de las pacas de paja. En el lado oriente del patio. Ahí 

hay una loza de cemento. 

'' ... La Sra .• mientras conversaba. sentó a su niña en sus piernas y le sacudía el 

pelo. La niña había quedado de frente, ••• " 

Esta forma característica de "estar juntos ... " (Paradise, 1987) y de realizar algunas 

actividades con los niños pero al mismo tiempo haciendo otra cosa es una forma de 

estar implicados s.in tener la atención total en Jos niños. Para Fogel es un modo de 

crear un marco de ca-regulación en donde las actividades se hacen predecibles y 

que están íntimamente vinculadas a las prácticas cotidianas acordes a la cultura. 

Podríamos decir que es un modo en que los niños desde pequeños son involucrados 

en el mundo adulto sin que se les incluya como participes activos en las 

conversaciones (ver Briggs, 1986; Millar, 1995). 

Después de unos minutos. la Sra. dijo: .. voy por su pañal'". Entró al cuarto y 

salió; la niña traía una franela roja envuelta entre las piernas y una gorra 
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puesta ........ 

Después de haber conversado largo rato sobre su vida pasada y presente. la Sra. 

decide llevar a Ja cama a la niña, quien se había mantenido en sus brazos y con la 

vista al frente: 

...... En este momento va al cuarto a dejar a la niña acostada, la Sra. regresa y se 

sienta nuevamente en donde estaba; sin embargo, al cabo de 10 minutos, la 

niña empezó a llorar. Los niños: Salvador y Germán entraban y salían del 

cuarto. Salvador, una vez que la niña empezó a llorar le dijo a la Sra.: .. ven por 

tu niña que está llorando ... Fue y la trajo. La niña se calmó. Venia chupándose 

el dedo. 

Le comenté a la Sra .. que su niña estaba gordita y se veía sana. Ella dijo que 

desde chiquita se chupa el dedo y que sus amigas le han dicho que eso es 

malo porque luego ya de grandes se lo siguen chupando. Yo repuse que más 

adelante ella podría hacer algo para que no se lo chupara, que ahorita yo no 

veia ningún problema ..... " 

Hasta los propios niños les choca que los bebés lloren. Salvador lo aprecia así. pero 

él no hace por calmarla. Esto parecería evidenciar que Jos aprendizajes del género 

son diferenciaciones tempranas. 

En la cuarta visita, no hay gran cosa que decir. porque la bebé estaba dormida al 

momento de llegar. Como a los veinte minutos y después de diez de conversar con 

la suegra de la Sra. Victoria, me quedo callado. Hay un silencio tenso: 
11 

..... La Sra .. Victoria casi no habla, yo no sé qué decir .. Pasan como 10 minutos 

hasta que se oye que la niña llora, la Sra. Victoria corre a verla y la trae. La niña 

viene totalmente despierta. 

Es todo lo que existe en relación con las interacciones madre-hija. Una vez que se 

fue su suegra y muy nerviosa, ya casi para retirarme -después de casi una hora y 

media- describo la situación así: 

Cargando a la niña, ésta queda volteada hacia atrás, la veo; ella ve unos 

adornos de la capilla y sonrié .. 
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En conjunto, tenemos una gran cantidad de movimientos y posiciones a que la niña 

se ve conducida por la madre sin protestar. Mientras la madre no parece estar 

intentando "comunicarseº con su bebé. Sin embargo, todos estos comportamientos 

conjuntos son otras tantas maneras de comunicarse usando el propio cuerpo y sus 

extensiones, movimientos y posturas que son el vehículo de dicha comunicación 

(Fogel, op. cit.). 

B) INTERACCIONES DE LA NIÑA CON SUS HERMANOS Y HERMANA: 

En la primera observación realizada en casa y mientras la madre conversa conmigo 

teniendo a la bebé sentada en las piernas y con Ja vista al frente: 

..... se le acercaron los niños: Salvador y Gennán; le tomaban de las manos, se 

las soltaban y le decían "bebé". Ella les agarraba la cara. 

Este modo de interactuar de los hermanos mayorcitos con los bebés es quizá algo 

que distinga a los niños de los adultos. Un tipo de interacción en la que el bebé actúa 

más libremente. Es decir, que Ja niña les agarre la cara mientras ellos le agarran las 

manos es un =mportamiento que no está restringido o es más independiente o 

espontáneo en los niños que entre bebés y madres. Además. el hecho de nombrarla 

como "bebé" con una cara juguetona y con risa o una sonrisa es Propio de lo que los 

niños se permiten y se les permite; siempre y cuando no sea brusco ni tenga por 

resultado el malestar de los bebés. Un juego entre hermanos.· que ·marca una 

diferencia de trato entre iguales o que se sale de las nornías:C!el_respeto.de las 

jerarquías de edad, de género y de posición; 

La niña estaba totalmente despierta. Fueron· los niños' los ·ql.J;.:.";,;legremente se 

acercaban a la bebé y 10 hacían caricias. Esto no suéede· 'con· 1a iTiridre. Podría ser 

parte de lo que la Sra. Silvia Narciso dice, que son los niños los que juegan y les 

hablan a los bebés. Como también son quienes esperan que la madre atienda a los 

bebés cuando su estado de malestar o incomodidad se hace presente. Tal es el 

caso cuando Salvador le pide (o exige) a la madre que vaya por la niña porque está 

llorando. 

2) INTERACCIONES MIENTRAS LA MAMA LAVA 
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A) INTERACCIONES MAMÁ-BEBE: 

Como habíamos dicho, éstas están contenidas en las observac.ianes 1 y 3. 

A riesgo de tener que ser más puntual. y volver después, me parece: que mucho de 

lo que podría decirse ya quedó dicho en el principio del análisis. No obstante, habría 

que hacer consideraciones de otro orden. Poi:- ejem~l?~·.·e~·:~,~ -~~r~r.a._ob~e~ació.": y 

segunda de observarla. en el pozo, lavando; la niña no pare~ q~ecía~ ~ntenta _ cÓn 

ser amamantada y volver a la posición que la señora elegía ~01cX:ar1a.·:_·E~'.1 dÉ!ci".',·-Y 
para valerme nuevamente Fogel (op. cit.), la relativa incertidumbre con la que inicia 

el llanto de la bebé hace que Ja Sra. ensaye varias alternativas hasta que·al.final Ja 

cambia de posición: se la echa a la espalda, pero la pone vertical, con': l•(eara y 

manos al descubierto. A pesar de que a la bebé se le dificulta mirar a los lados,. Jo 

hace al momento de llamarle Ja atención del juego de sus hermanos·:a):i'.iando 

Germán le da de nalgadas después de que le agarra la cara. Algo simHár.'hace 

Mayté cuando llega aunque a diferencia de lo que hace con Germán; ah.;;:8' la bebé 
•.' . ~ · .. 

le sonríe y le extiende la mano. Es decir, finalmente negocian entre nla.dr_Éf·y_ ·~iña su 

"marco de comunicación". En esa nueva posición la niña es capaz de r81B~ionarse 
con los niños, ocasión propicia para que la madre se concentre en terminar de lavar. 

Valsiner (1989) dirá que el cargarlos a la espalda y con cara y manos al descubierto, 

el bebé está en posibilidades de entrar en relación con y es insertado en el mundo 

adulto .. Esto es así, cuando la bebé está atenta a las acciones de la madre como al 

chorro de agua. Pero también el espacio lateral es propicio para que la niña entre en 

relación, con los niños y éstos con ella. 

B) INTERACCIONES HERMANOS Y HERMANA-BEBE: 

Lo dicho al final del punto anterior se concatena con este tópico. Lo curioso de tales 

intera=iones es que tienen el mismo formato (Bruner, 1983, quien retoma este 

concepto de Bateson) que la intera=ión observada en la segunda observación y a la 

que ya me he referido. 
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Antes de en1pe::ar el análisis de las interacciones. 111e g11Starla hacer alg1Ú1os_comentarios 

con re.\pecto a las caracterlsticas_de ~s_taJ.ami/ia Y ... ~, r"elación con lafa',,iilia de ~o;igen del 

/_,a Sra. Margarita es fan1iliar de_ la· Sra.· 1 Et'1ilia cOn i~ que, se relacio110 '.'Sob'retodO en el 

á111bi10 religioso. ·Su re{a,cJ~!.1· e~,~~~.,¡ ·~?~~~~O·-~r_~ce ;j,!d~~.·~o~"c!.!al .cií1~1q·~~~·.:~:,,-'-~~~;;g~~ -~a,rec.C 
11uis sile11ciosa y casi: 110 ··d¡~G~~~~~ ~I! .~·~~c_e11a<P_a_r.: 'OirO·· {ª.1º·'.· ~e.·_'.~{eV~ ,?'.~·~~f'.-'-~/~~1:·.~.011~:sus 
cul1adas. n1ayores que ella. ;L~s j,/j¡~~~~·~·~1~ /ni,;,, hf,;;, lr~lado's p;;r-~J"~/;;;~{o.·~·.'ifsie';·s-;;·,1~r·e.\· 
muy platicador. 

Re.v:1ecto a las visitas: ··.:- · · .,\.·- . ·. :· '/'..'.; 

J.- /_,a Sra. Margarita, siendo muy joven es 1111 tanto ·11n1ida y·co11versá:có~1 .ella· con 

dific1tltad 

2.- La Srct. Margarita 1on1a 111is visi/as como tales y con ciertafonna/idad. pues ·en todas 

las ocasiones, n1e proporciona una silla para q1u! nw siente ah/ en el palio .Y. ella, Por su 

parte. hace lo 111isn10 pero llevando a Bibiana en bra::os. Tiene por siste"1a que amamanta 

c1 s11 bebé inmecliatanu!llle que llego. Esto, 1en11inó por ser una idea que se fornió de nlis 

interese .... ·: que luego corroboraria co11 otra Sra. 

Tan Jo entendió a .... ·i. que su interé.•·• por an1C1111a111ar a Bihiana resultaba en ''Ón1i~os de la 

nil1a. Au11qut! pudo haher contribuido a e~uo que la nil'ia paréCia·j:1re_sC/11ar."slnio111as de 

gripe y tos. No sólo porque se de.vJre11dia del pe::ci11 a n1enudo y .se ·Q1raga111aba con 

júc1/ulc1t/, d{/icultándolt! Ju respiración. 

3.- 1~·11a dice que 110 ha acos111n1hrado a los bra::os a Sii .hiJa, · con10 oyó '<¡ue}a':se a la Sra~ 

En1ilia. Y así era. pues en dos ocasionesfue a acostar a su hij~. En otra,'fi¿e por ella. 

-1.- Cuando tiene que .w:1/ir a 1111 n1a11dado, como Ja ocasió;,· elÍ qu~ el Sr. Pascacio /~/pide ir 

por 11110.\" refrescos .. W! t!Cha et fa e .... ·pa/da a fa 11i11a, lon1a SU holsQ con envase$ y sa/e, a la . 

lh.!11da. Al parecer. ca1"J:ar a los 11il1os a la e~7,alda 1an1hié11 está ligado a los viajes. Ñfe 

entero por su cui"Jada que el uso de palla/es desechables sólo es ·cuando salen a 

peregdnacio1u!s o Jugarl!.,. alejados que 110 pern1ite11 el regreso a casa. 

Con esto en 111e11te. pase111os a aislar las i111eraccio11es: 

/)INTERACCIONES ,\Dl,UA-IJEIJÉ: 

/o..i1 Ja pri111era vhüta, del 15 de julio ocurrió Jo .... ·i1:,ruien1e. n1ic11tras cs1ában1os en la 
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e111revi.s1a inicial y en la situación descrita anteriorn1e111e: 

•• ••. Se sienta, y retrae el rebozo y abraza a su niña. La niña tiene tos, así que 

cuando la señora se saca el pecho izquierdo para dar1e. la niña queda 

recostada; mama con dificultad, pues respira grueso y al tragar se levanta y 

tose ...... 

El a111a111a111ar casi parece hacer.,·e de este 111odo: sentados y 1e11ie11do a los bebés czl 

rega:o. I~ Sra. Lo hace ·'·in necesidad ele taparse. /...a siluaci011 de salud de la behtJ hará 

que el 111an1ar y /rugar se haga con dificultad y propiciará interrupciones frecuentes. 

l:Je~pué.\· de 11no.,· pocos n1i1111/o.\· y haberla endere:ado y sentado en sus piernas con la vista 

al frente: 

•• ••• La bebé gruñe. la tiene sentada en sus piernas y de frente, le mueve las 

manos con las suyas, le ve sus uñas. Voltea a verla y sonrfe • •• :· 

A pe.o;c1r de que está co1n·er."'°11do co11111igo, hace 1111 espacio para dirigirse a stt niiia. El 

11wvimie11to de las 111a11os así con10 el verle las ul1as a la 11iiia y Juego so11reirle a la bebé dan 

c1w111a ele q11e están il11plicadas. Hay 1111 co111acto de 111iradas m11111as que permiten que la 

se1iora sonría. Un se11tin1ie1110 de bienestar con1partido sin que 11ecesarian1e11te n1edie palabra 

c.tl}.:11/1<1. 

10:.we "e111011a111ie1110 cifectivo" (Stern. /991) de 111irada.\· y sonrisa ade111ás del contacto en las 

111c111os per111iliría hablar con Schaffer ( J 985) de 1111 diálogo corporal. 

l.Je ... p11J .... · de este brf.!l'e i111c:rcc1111bio, la ~\in. C'asi ilmu.!diatamente hace lo .\·ig11ie11te: 

..... Ahora a la niña la acuesta boca abajo en sus piernas, la bebé gutura, 

respira grueso, emite un sonido agudo. La Sra. se la acomoda para darle 

pecho, pero la bebé se atraganta; la levanta ligeramente y le da golpecitos en 

la espalda. Vuelve a mamar y da dos mamadas fuertes y respira grueso y 

profundo; la bebé se endereza y queda sentada escurriéndole leche por los 

labios. Le vuelve a dar de mamar •... 

La niña mamó menos de 1 minuto. La tenia tapada. La bebé se enderezó y 

empezó a guturar y gruñir. La Sra. se tapa el pecho con su blusa . •• :• 

C"<nt todo y que la lapa con s11 blusa, 110 es del todo escondida la bebé, de nu111era q11e 

puedo obSf.!ITar lo que .... ·uct!de. Tal petrect! que hctberla puesto acostc1da <!11 ·'·u.\· piernas, 

e .... peraba que eructura. No obstante 110 e.v.1era a ello y dados las b,,.11/uraciones y las 
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dificultade.1; para re.-.pirar a.o;í con10 el grito agudo. inviste en ama111antarla. La voltea y se 

la l'Uelve a poner al rega:o. Sin en1hargo. sólo son dos 111an1adas fuertes. La nilia se 

enderc::a. ocasión para que la mamá guarde .-.·11 seno. 

Sin en1hargo. pasan poco . .,· 111i1111tos y vuelve a an1a111a11tarla. ¿Será que tiene que hacerlo 

así, a intervalos, por la 111i:i·111a dificultad para rc.-.pirar. la gri¡Xl y tos que parece 

n1a11ifestar la bebé? 

A las 12:54 la Sra. Margarita le vuelve a dar pecho a Bibiana. Mama y gruñe, 

puja al deglutir; da dos mamadas largas y traga •... 

12:55 Bibiana tose y se atraganta; se desprende del pezón. La Sra. Margarita le 

acomoda el pezón y la niña vuelve a tragar. Menos de un minuto y la levanta. 

tose; se la vuelve a acomodar y vuelve a mamar .••• 

12:56 La Sra. Margarita levanta a Bibiana; ésta está sentada y eructa y luego 

estornuda. Su respiración es rápida. H:• 
C~omo podemo.\· apreciar. e .... evidente que la heh!! tiene que hacer '-'··•as pa11sc1 . .,· largas ¡X1ra 

seguir amama11tá11do.\·e. /_,a Sra. Margarita 110 parece darse cuenta 'fllt! es este el n101ivo, pues 

hace todo el ritual de an1an1a11Ja1'1ie11Jo cada ve;: que le da de 111an1ar: se de.~;rapa, le aco111oda 

el pe=ó11 y <.'.'•pera a que ,·name .• \ºin e111hurgo, fu niiiu lo hact.' por 11e111¡x.J 11111y bre\'t!. En 

ocasiones se da cue111a que 1ie11e que endere::ar a la bebé ante sus ruidos con10 ahogándose. 

Has/a que despué ... · de todos estos i11tercan1bios 1111 tanto extraiio ... · para la 111adre, la bebé 

eructa. ¡Ahora sí! .._\'igno de ."i<.lli.~fi1cc.:ió11 quf! pC1rC1 kt 11u1clre .'•lgn!fica que ha ten11i11ado el 

periodo de a111a111a11ta111ie11to {aproxinutdanwnte 1111a horct y 11wdia). pues ya 110 insi.\'lirá 111ás . 

• (,;e me dirá que cón10 lo sé. Ese es resultado de sus acciones. Tanto de la bebé co1110 de la 

111culre. Lo que hace la Sra .• es endere.::ar/a y \•o/verla a sentar con lu ,.¡_.,·ta al fi·e11te. Por .\71 

parte. la nilia /Jact! lo .\"ÍJ:_..'11ie11te: 

" .•• 12:57 La bebé puja y respira como agripada •••• 

1 :01 Bibiana se ríe, gutura, emite un ¡ayJ agudo, y luego como que se queja ...• 

1 :OS Bibiana que ha permanecido sentada en las piernas de la Sra. Margarita, 

se chupa el dedo pulgar tan fuerte que hasta truena . .• :· 

La niiia e.wá apc1cihlt!111e111e abstraída en su propio cuerpo. 

/'or 1i/1i111u, la 11uulre 111e il!fi.Jr11u1 de lo que le da de co111er, de /aj(Jrma e11 que la a/i111c!11tt1 y 

ele 01ras co.-.as in1porta11te en el trcllo con la nilia: 
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..... Aparte de pecho le da té de manzanilla en mamila. cuando está chillando. 

También le da sopa. arroz, huevo. Se lo da con cuchara; si se lo traga, no lo 

escupe. Se los da a las 9 ó 1 O de la mañana. 

A sus otros niños les ha dado comida a los 3 meses. el pecho se los quita a los 

6 u 8 meses. Al ano o año y medio comen lo que hace de comer. 

Amamanta a Bibiana 3 veces al día o cada que chilla. Casi no la carga. sólo 

cuando sale. La deja acostada y ahí se queda tranquila. A veces le da leche 

NAN en mamila, pero no diario. 

Cada tercer día la baña con jabón "'palmolive"', en el día. Habiendo sol la baña 

cada tercer día y si no .. cuando haiga solecito, es cuando la baño ... Usa pañal 

de trapo •••• •• 

Prácticamente con dicha iliforn1ació11 ten11i11a la pri111era visita. 

J. E:.<t.·ta prin1era observación prácticanwntc está basada en el an1a111{111/(IJ:. pues excepto uno:-.· 

n1on1e11tos en que la niiia o está acostada boca abajo en las piernas de la n1amá o se 

chupa el dedo sentada con la vista al frente (dos oca.sioncs). Lo de111ás y si pudiéran1os 

decirlo, ocurren CUATRO OCASIONES e11/11...;11ue lt1 nbi11 es a11111111a11ta1/a JJes1/e 111111 

'•isió11 111erc1111ente c11antitatin1, si11 ta11u1r e11 c11e11tt1 el ct111te.\.7a, po1lri<11110.\· e.."it11r 1/e 

uc11enla co11 MartÍlrezy Clui,•e:; (1983), ele /11 11/t11frccuc11cit11/e/11111111111111tc1111ie1110 ... \'i11 

e111hargo, clac/a la gripe y 10.\· 1/e /1111bia que le ,/ific11/tan 111 rc.,pirr1ció11 y "1for11rc1 e11 1111e 

'"'""" )' 1/eg/111e. ¡u11lrü11110."i t1.fir11111r 1111e se tr11t11 tle UJVA SOLA op1s1_ó,V O 

PERIODO /.JE AftlAAIANTAftflEN"{"O 1¡11'! se praloti;.:11p~,,,111cis d'!_1tn11 /zo~11 ~~-~Í!."i1~/tt1.-.,. 

ele que /rc1y pausas necesarias para respirar y trag11r o to.\·er ~', recupe~r_-_la ~p~raCió11. 

A'le1111í.,· 1/e que cle..\pués ele/ eructo, ya 110 /111y 1111i."i intento.~ ele a111a1111111t11r. '_ ,"· 

2. li:.s n1ás bien el e.\·tado de . ..alud (a . ..,,,ecto que tiene! que ver con los pla111i!a111ientos-de. 

Schaffer -1985; pero que está sólo de n1anera in1plicita) que co11dic_io11a ·el ':ilmo. ,~en1po, 

duración e intensidad del an1a111a11ta111ie1110. 

3. No sólo es el a111an1a11ta111ic11to lo qne l/an1a la atención de _lo oh.-.en'Cldo,. tan1bié11 resulta 

in1porta11te considerar cón10 los gr111iidos, grito.\· y tos de la heh,J o .\11s propio~· eefi1erzos 

para cndere.::arse así co1110 la n1adre auxiliar a que la niFía recupere el aliento se 

constituyen en tocia 11110 cadena de i11tcraccio11es o co-regulacionc.o; que se suceden en 

coordi11ació11 peifecta. cual si se tratase de un formato (Hruner. 1983) o un n1arco 
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(Fogel • .1993) que bicn ¡:JOdrlamos rotular con10 "AMAMANTAR-SE CON Tos••. Un 

n1arco qua se .sucede con ciertas variaciones pero que podrlamos decir que son 

predecibles las secuencias de con1portan1iento de cada 11110 de los participes . 

../. Desde esta perspecth'O microgenética es posible áhordar la continuidad y dinámica del 

evento o episodio interactivo (Corsaro. 1981). Que por lo demás evidencia que las 

n1adres n1a::ah11as p11ede11 estar haciendo dos cosas a la ve:. En este caso conversando y 

atendiendo a sus bebés que an1an1a11tan. La corporeidad de la estimulación es de una 

.sucesión y duración n111y rápida que 110 i11tern1mpe sino momentánean1ente la 

conversación. Este hecho ya observado por Stairs (199./) entre los Irnlit de Alaska. es 

quizá 1111fe11óme110 interactivo que potencia 1111 aprendizaje muy característico. 

5. Por lo den1ás, co1!fir111a los re.!-mltados observados por Parad/se (1987) en el caso de las 

n1a.:ah11as e111111a situación de i>enta cal!t.;¡era citc1dina y para ella constituye 1111 patrón de 

interacción que ~ .. ·e liga a las prácticas culturales de este gn1po, parte de su Ethos 

rnesonn1ericano. 

Pasando a la segunda observación, del 22 de julio. e11co111ran1os como parte de la situación 

c¡ue ... ·e encuentra prese111c: el Suegro de la .. ..,·ra. Margarita, con quien prefere11ten1t!nte ocurre 

la plática. A 111t!dia oh.,·ennció11 ... -e pre ... ·enta u11c1 dt! ... 11s ctúiadus con toda la prole y 

pretendiendo participar también de la inve.-,·tigación ¡xzra recibir despensa. La situación es de 

algarahia por la cantidud ele niiios que están t!ll el ¡>cilio. 

••cuando llegué a casa de la Sra. Margarita, su suegra andaba entre la milpa; 

dos niños, Roberto y un nieto me vieron y se metieron. Salió la Sra. Margarita a 

recibirme, pasé y ahi estaba su suegro sentado en una silla. Bibiana estaba 

dormida en la cama . •. :• 

C'onu> poden10 ... · l'L"r. que la 111adre hayu dicho en la primera obser\'C~ció11 que ella 110 lieue 

t1cos111111brada c1 lo ... · hra::O.\" ll .\71 ht!hJ se co1!firnu1 aqui. 

[)e.\7>11Js dl! 35 111i11utos de haber l":gado, la 11/llc1 to.\·<!. tiene 111ás de una semana qui;:á...-,- con 

esa ntolestia. Pero aquí es pnu:ba de que a pe."iar de que 110 la tenga acost11n1bracla a los 

hra=o.-., estú a1e11tc1 a lo que le ,\71cede. pues <!11 c1"11110 <~1·e, va y ve qué .!J71cede. Al parecer no 

e .... ele consideración, ni ...-e ha de.!Jpertado. porque la ~\'r'1. i·11c:h'I! a se11tc1rse: 

•• ••. 1 :30 La niña Bibiana tose y se oye en el patio. La Sra va, se asoma y vuelve 
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a sentarse ..... •• 

IN77;RACCIONES HERMANOS-BEBE 

A pe.'Klr de que 110 .'te /rala propian1e111e de los hijos de la Sra. Margarila, sino de sus sobrinos. 

uhservJ lo sig11ie111e: 

E.wando en la plá1ica con el Sue¡:ro, llega ... 71 c111iada con n111chos 11iilos: 

.. 1 :35 Llega otra señora con una niñita muy arreglada. Aparte trae varios niños: 

hijos y vecinos. Pasa. saluda y se sienta en otra silla. El patio es una algarabia 

de niños. Les di paletas y unos oyen, otros juegan, otros se acercan a la niña 

que trae la señora y le hablan, se ríen y se van ...... 

l"e111os olra \'C!: e ... ·e cu111porta111ie11to tan caracleri ... ·tico de lo.•.; niilos n1ayorcilos en relación con 

lo ... · peq11e11os. En es/e caso se trata de lo que hacen los hfjos de la culiada de la Sra. 

A4arJ.:arila con ~71 her111a11ila. Muy parecido a lo que hacia Gern1á11, el hijo más pec¡ue11o de la 

Sra. Victoria. con ~71 hern1a11i1a, nlientras és1a estaba sentada en las piernas de la man1á. 

Sigo p/a1ica11do con el Suegro de la Sra. n1argarila, cuando: 

1 :40 Llora la niña Bibiana, la Sra. Margarita entra al cuarto y sale con Bibiana. 

Se sienta y se la sienta en las piernas. viendo al frente. 

l'rohahle111e111e por lo ruido ... ·o de la sil11ació11, la niliu lJ1hia11a se dt!."]Jienu. Llorc1 y la seliore1 

''<I por ella. La integra a la co11versació11. 

Bibiana, ante algunos gritos de los niños se sobresalta y voltea hacia donde 

fue el grito o ruido. Ve a los niños y se voltea como mirando al piso. Manotea o 

se lleva las manos a la boca. A veces los niños se le acercan, le agarran las 

manos o los cachetes. La niña sonrie y luego ya que la dejan se chupa el dedo. 

Aquí si, son Jos her111u11os de l:Jihiana quicnc.\· i111erac1úe111 c.,·011 ellc1. ca .. ·1 del 111is1110 111udv u 

co1110 Jo hc1ce11 ... us pri111os con .... u hern1a11itC1. 

llna \'t!: que 111e dediqué a preJ.:Ulllarle al¡.,•1111a ... · cosas a .n1 cuiiada. como a lo ... · die: 111i11utos: 

•• ... Tanto la Sra. Angelina como la Sra. Margarita les dan pecho a sus niñas. 

Bibiana mama fuerte y prolongado; al respirar hace ruido como que le .. hierve 

el pecho"'. a los 3 minutos deja de mamar, la Sra. la levanta. Cuando estaba 

mamando, su hermano el mayor se acerca y le habla: Bibiana dejó de mamar, 

volteó y luego continuó mamando ...... 
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Mi 111irada se concentra en Jo que .vucede entre la Sra. Margarita y .\71 hija. Sigue con esos 

'prohlen1as' para an1an1a11tan;e. Pero también aquí interviene el hen11a110 1nayor para 

distraerla ligeran1e11te. &·as i11teraccio11es entre hen11a11~-. n111y ·diferentes a las de las 

n1adre.!J.". que casi 110 hablan. también son rápidas y con10 parte de ~7tS 111i.\711osjuegos. 

Aquí valdria la pe11a advertir que tales interacciones entre her111a11os n1ayores y los 

pequeiíitos 110 e.!l.·tá11 signadas por brusquedades o agresione."i. Por el co11trario. son altamente 

expre~·iva..'\". jug11eto11as y ale}.:re.'\: Ellos son los que les hahla11 a los bebé.o;. 701 y con10 quedó 

visto con los hijos de la Sra. Entilia y los de la Sra. Victoria. 

A lo largo de la entrevista con la ct111ada de la Sra. Margarita, la 11ilia mayor de su culiada 

carga a Bihia11a. exactan1e111e cuando n1e iliforn1a de Jos datos de la 11ilia: 

•• .... La 2a. fue Leticia Fuentes .José. Tiene 10 años; acaba de salir de 3o. de 

primaria. Juega, le ayuda a traer agua, a lavar.. (Esta niña ahorita carga a 

Bibiana por unos 10 minutos y luego se la regresa a la Sra. Margarita). O le 

Ayuda a cuidar a la niña; la carga cuando la Sra. muele ...... 

J.i:ste papel de las niiia.'\·, parece ~·er también una diferencia entre los nilios y las 11ilias. 

Mientras que aquéllos se relacionan co11 los bebés de 1111 n1cxlo que podrian1os decir mc:i.•.

dis1<1111e. las nilia ... ; .w.>11 nu:i.s "apapachadoras". ..<-;u relación t!.'i 111ás coq.>oral. ¿Aprenden la 

marerualic.lad de.'i</e edades 1111fY ten1pra11as? .5111 duda y por lo que ,·ere1110...- de.vnu!s, con la 

Fc1111ilia de Cote. l/ega11 a querer a .)7ts hern1a11itos de hra:os cual si fi1e.-.·e11 ".)71s 11ilios". 

1.;.,.,c.1 í->recocidad' en la n1ater11alidad se liga con la edad te111prc111a en la que .'l·e ce1sa11. Sé que 

estoy haciendo una ge11erali::ació11 contprome1edorc1. pero la vidafa111iliar. como co1nunidad 

de pr~ictica (/...a\'e y We11ger. 1991) es 11110 i11stitució11 social que e11se1ia a las 11ilias a volverse 

1111ljeres y 171adres desde el mome1110 del 11acimie1110. · 

l'osteriorn1e11re y nlientra.s la plática se desarrollaba sobre el parto y el a111c1111a111an1ie1110 así 

co1110 los estados de vigilia y s11eiio y siendo Bibiana cargada por su 1nadre: 

"Bibiana gime y grita ...... 

Co1110 a Jos cinco n1i11111os. la Sra. Aefargai-ita decide. ir O dejarla a Ja can1a: 

""'Bibiana la han acostado, gutura y g~ta .•• ~ .. 

1'robah/en1e11te /as descripciolle.)· breves i:o11sig11adas pudieran .-.·011ar irre/el'a11tes: ~"in 

1.·mhar¡::o, si es cierto lo que dice la Src1. Mar}.._'llrita que el/a casi ucr tiene c1costun1h_rc1da a 

/Jibiana a /os brazos y que ell esta nota es e\•idente. las \"OCalizacioÚes seQ 1111 "sistenta 
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contunicativo" que se Ita desarrollado a modo de estar en relación a di.~tancia. Le Vine el al .• 

(1996) así co1110 1-0gel (J993) selialan la intportancia que tienen los intercanthios 

verhovocales para aquellas c11/111ras en las que las ntadres no acostumbran a estar todo el 

tie111po con sus 11ilios, que husca11 la i11depe11dencia a una edad ntuy temprana. Aden1ás, Fogel 

advierte que 1nientras el co111acto corporal propicia ligeros gruiiidos, ruidos o n1ovinlie11tos: 

el dista11ciamiento .físico entre ntadres e hijos. alienta que Jos 11illos de esas culturas. cuando 

lloran lo hacen de 1na11era ntás filerte y prolongada. Al n1e11os en lo que lten1os analizado 

hasta aquí. y particularn1e11te con los selialado en el análisis de la Sra. Hi/aria y en el de la 

Sra. Victoria, hasta que sus bebés emitan ligeros quejidos, llantos breves y con fXJCa 

intensidad para que los alie11da11. ya <µ1e los traen o al regazo o a la e~palda. Qui:á así se 

expliquen también los gritos ag11disin1os y breves que el hehti Cruz !tace ante la presencia y 

l'<>Z de la .. ':t~ra. EJ11ilk1. /lecho que por lo denui.•;. le inquieta y me preJ.:unta que por qué el 11hio 

hace e.\·to. 

Casi para terminar la observación. la plática se había desarrollado con10 si fuese un duelo de 

contraste.'\· entre lo que dice una y otra Sra. : 

"Cargándolos duermen más que en la cama y en la noche no se despiertan". 

Anita no duerme si hay ruido, pero Bibiana no importa. Eso lo dicen como 

platicando entre ellas. 

/lasta aquí en lo que .\-e refiere a las i11teraccio11e.\: Canto pudo co11statarse. las i11teraccio11es 

e111re 111adre-h1..•hi} _.. her11u111os-hehé quedaron intercc1lada.\". 

J:Jien \'Ctle la pena reafir111ar lo dicho arriba entre los 11iiio.s que son cargados Y los que .\·011 

deJados en la canta. La diferencia entre Jos co111actos: 11110 fi.sico y otro, a di.vtancia: propicia11 

que la vo.= .J11eJ:o'11e un rol fi111dan1e11ta/ en el trato con los 11iíios que son de_jados en catna: en el 

otro. es la com1111icació11 corporal que .w:1hresale. 

/.Je la ll!rcera obserl'ación. del ntartes 2-J de agosto. se tienen los datos de las interacciones 

.o;iguientes: 

.... Cuando llego, la Sra. Margarita, sentada en una silla. casi frente a la puerta 

de su cuarto, está terminando de vestir a Bibiana que la ha bañado. Me dice 

que como ya era tarde y yo no llegaba, decidió bañarla ahora que hay sol • •• :· 
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Muy a11terion11e11te había hecho mención de haberles pedido que la ha1iara11 en n1i prese11cia. 

¡/fe aquí. los re.~;u/tados! 

..... Miguel y Roberto, los hijos de la Sra. Margarita, se encontraban jugando ahí 

en el patio. Estaban también las 2 niñas pequeñas, hijas de su cuñada ...... 

I~stosjuegos se co11cr11tan a correr alrededor del patio, jt1eKoS de 111a11os. 

" A las 2:17 después de que les he regalado paletas de dulce, la Sra. Margarita 

fe da la paleta a Bibiana en su mano derecha. Esta se la mete a la boca. se la 

saca y luego se saborea. 

/..os pequeiio.\· ta111hié11 ,p11ede11 to11u1r d11lces, la\" 111adres .\·e los dan en la n1a110. f;,..,.·ros 

ejercicio.'!.· solla te111pra11e1 edad. lJe hecho, he111os visto a111eriornwnte que /Jihiana se ch11pa 

los dedos. 

2:25 La Sra. Margarita, que tiene sentada en sus piernas a Bibiana con la vista 

al frente y en dirección a mi, se la acomoda para dar1e pecho. Se alza la blusa, 

y de su lado derecho le da chichi. Bibiana mama 3 minutos: dos mamadas y 

respira. Luego la para frente a si, la ve, fe sonrie y la sienta nuevamente en sus 

piernas ••.• " 

J·.:.was 11u111ife.\'lt1cio11f!s df! c..:aruio .. \i asile pode111os cif!c1r .. \·011 hrel'es . 

.. ..• 3:26: La sra. Margarita entra al cuarto, acuesta a la niña, ésta llora como un 

minuto .. A los 5 minutos sale la Sra. Le pregunto: 

lnv.- ¿Cuánto tiempo duerme Bibiana en el día? 

Sra. Margarita: "Duerme como 2 ó 3 horas. Cuando se despierta se queda 

acostada, yo casi no la tengo acostumbrada a los brazos ... 

lnv.- ¿V en la noche duerme bien. no se le despierta? 

Sra. Margarita: "'Casi no se despierta ... 

lnv.- ¿Le llega a dar pecho en la noche? 

Sra. Margarita: ··si, a veces le doy una o dos veces ... 

lnv.- ¿Puedo pasar a ver si está dormida? 

La Sra. Margarita con una risa nerviosa y apenada dice: .. Pues ... pasa; .•• ¡ayl, 

cómo vas a ver .... 

Entro. En el cuarto y del lado izquierdo hay una cama matrimonial y un 

colchón. La niña está en éste y envuelta en cobijas; está acostada de lado y 
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dormida. Salgo y en broma le digo a la Sra. Margarita: ¡No puedo creer que se 

haya dormido tan pronto! 

Ella sólo se concreta a reir nerviosamente ...... 

Co1110 dije a111erior111ente. le . .,.· da pena c¡ue 11110 vea có1110 viven. /i:....a .•oonrisa nerviosa e.\· 1111 

se111in1ie11to de vergüenza. que 110 causa n111cho.\' n1alestares pero que evidencia su i11tit11idad 

Por otro k1do. que la nilia estJ don11ida en la IÍnica ca11u1 -1111 colchó11111atrin1011ial sin hase, o 

alzados con piedras o ladrillos- es donde duermen los tres o los cuatro, cuando el Sr. 

Pascacio está presente. No hay n1ás obJetos, excepto unas bolsas y caJa.~; a 1111 lado de la 

canu:z .. Esto tan1bié11 da n111estras que la bebé d11er111e con la 111a111á y si se llega a de~1~rtar, le 

da pecho. 

Aquí nlisn10 111e reitera que 110 Ja tiene acostumbrada a Jos bra:os y para dorn1irla en el día 

tiene que dejarla llorar 1111 111inuto ... ;, estur con ella hasta que co11cilie el suel1o. 

En la 1iltin1a visita, del martes 7 de septien1hre. llego a Ja.o; 2:50 p.m. 
Sale la Sra. Margarita con Bibiana en brazos. La niña está recién bañada y me 

dice que estaban acostadas en su cuarto. 

¡\-fe recibió el Sr. Pascc1cio. Al oinm!, la 5;ra. 1\-fc.u"J,:aritu ."'lile con lct nitia en hrct=os. 

El Sr. Pascacio le dice a la Sra. Margarita que vaya por unos refrescos; ella 

entra a su cuarto y sale con Bibiana a la espalda y una bolsa de plástico tejida 

con unos envases. Regresó sin los refrescos porque no encontró en las 

tiendas. Les digo que no se molesten ni se preocupen, que así está bien. La 

Sra. entra a la cocina y ahí pasa un buen rato, el Sr. Pascacio entra a la cocina 

y me ofrece un plátano y dice: .. aunque sea••. Los niños piden también. 

J·:sta deferl!1tcia, c¡ue es el fruto acost11111hrado cu11 las wsita ... -. e.le <?frecerles c1lgo de c.:0111er u 

beber es ta111hit!11 prueba ele que el ali111e1110 constituye 1111 factor de relación social. de 

convh•e11cia, con un alto \'Cl/or de cortesía. Qui:ci 1a111/Jii!11 e.l:'plique esto c¡ue cuando las 

madres .~;e han alejado de . .,.71S pec¡uelio ... ·, antes que todo, les c?fre:can el pecho. 

Asi con10 niiios, her111a11os de Bihiana. tan1hit!11 se les da ul pedir de lo <pie n1c han dado. No 

es perturbador qm! /os nilios hagan esto. l!.."llos p11ede11 pen11a11ece11 en el án1bito pero 110 se 

meten en la pláticc1. 

Luego la Sra. va a su cuarto y acuesta a Bibiana, son las 4.p.m. 

l-- ::·-
; . -----L - . ¡ 
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Le pregunto a la Sra. después de que ha salido si dejó acostada a la bebé. Me 

dice que si. Le pregunto nuevamente qué edad tiene Bibiana. Señala que el 16 

de septiembre cumplirá 4 meses. Sin embargo. la nina aparenta más: está muy 

grande y además se nota robusta y sostiene perfectamente la cabeza. 

Mi precisión, quizá es co11...-1ata11do lo que 111'! ha dicho la Sra. lg11acic1, s.-ohre este aspecto del 

con1portan1ie11to de los heht!.\· alrededor de los cuatro nu:ses. 

Con10 puede verse en esta nota, e.o; más el co111acto flsico de la madre con la bebé lo n1ás 

evidente. Cargarla en bra=o.s n1ie11tras la levantó: a la e.\]>a/da. para .">a/ir por 1111 mandado; y 

aco.'ilar/a cuando está por reali::ar sus quehacere.\·. 

Ernpie;:o a constatar 1111 hecho, que las n1adres de Lon1a Linda esrá11 n111y preocupadas por 

.. 110 acos1un1hrar a los niiios a los hra:osºº. ¿Por qué será? Al n1e11os la Sra. Enrilia y ahora la 

Sra. Margarifa han afirn1ado que c1coslando a los hehc!s 1it!nen 111ás liher1ad para rea/i:ar sus 

que/lacere~: Sin en1ha~o. puedi:n hacerlo al carKar/os a la espalda (con10 ~·ucedía en la 

til1in1a Pisila a la Sra. Ji:n1ilia en donde ella se ha quedado sola y .-.·in lu ayuda de ~71 c1111ada). 

Aunque lan1hié11 recurren a es/a estralegia cuando los 11iiios están chil/011es -particularn1e11te 

cuando se e11cuc11tra11 con ntolestias por a/1:>:ru11a e1!/ern1edad-. Hahre111os de a111pliar .s·ohre 

es1e asunto, al abordar las i11teraccio11es entre la Sra. l¡.:nacia y .... .,, hehtf. 

SRA. IGNACIA 

ANALISIS DE LAS INTEnACCIONES 

Anle~· de e111rar en n1a1eria, n1e parece in1por1a111e se1ia/ar alg1111as.cosas que den co111ex10 

a es/e lópico: 

J.- El hecho de <¡ue la es1ruc111rafa111i/iar es1éfor111ada prit11ero por /os-Varone~·y con una 

gra11 diferencia de edad enlre ellos y las 11ilias. es 1111 a.\7,,ec10 n111y i111por1a111e. porque: 

a) La Sra. se valdrá de Enrique, su .n:!,'1111do hijo. para que le ayudl! en los quehaceres del 

hogar así con10 en el cuidado de sus hern1anas pec¡ue1ia.\: De hecho dice la Sra.', ···es cOn!Ó 

una n1ujercila 00

• Sin embargo. Enrique se le irá. 1.!lla tendrá que lidiar co~1.·:1a~.;- 1res 

peque1ias, principal11u.!1Ue con F:..i11111a y 00Fla\•ic1 ••. , 

h) /_a.s· 3 niiias, por su edad. (../. 2 a1ios. y 1 nu~s y 26 días) es1á11 t!ll c'asa 10cl¿ el .,ien1po.-
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Particularmente Martha -parece pasar buenci parte del tien1po cu casa de la Abuela 

paterna. Así que la Sra. tendrá que ver a J~n1n1a y a .. Flavia ••. 

c) Emn1a. de dos a11os. es una nilia que dtficilnwnte se de~pega de su n1an1á. Parece que Ja 

trae pegada a lasfaldas. Demanda 111ucha atención de Ja 111adre. aunque ésta parece 110 

hacerle n1ucho caso. Esto es resaltado por Edu•ardo; (1989). refiriéndose a lo ... · 11il'io ... · 

:inacantecos. quien advierte que los pequeiios que .\·011 de.v.'la:ados por los recién nacidos. 

prácticanwnte sufren de una crisis de trato pues después de haber tenido toda la atención 

de la n1adre. una ve: que están en1bara:;:adas del siguiente nüJo, los de~·tetan y en1pie:;:a11 a 

retirarles la atención. por lo que se vuelven chillones y pegados a las faldas de la madre. 

No obstante. práctican1ente nadie les pone atención así que .-.e aislan y no es hasta que se 

les llan1a que se acercan para co1ner. /!:sto también es considerado por LeVine et al .• 

(1996), refiriéndose a los Gusii de Kenya. para quienes los nilios que ya ca111ina11 y se 

hacen entender, la 111adre ha ten11inado por dt!stetarlos y dejarlos en 111a110.\· 

prefere111e111ente de sus hijas 111ayores, y en1pie:an a forn1ar parte del grupo de pares que 

fonnan los n1ayores. Sin en1bargo. dicen, las cuidadoras alternas a Ja n1adre se con1portan 

con10 su 111adre y el nil1o es tratado más con de111a11das e in1perativo.\· pero ya 110 se /es 

carga seguido. En1n1c1. co11ti1111a111e11te chilla. y práctica111e1111! 110 reciht! 111ayores 

c:onsiderucione ... · dt! la nu:u11á si110 en cc1so extren1u. Pero se \•ale dt! Enrique pc1ra que la 

l/el'e a dor111ir a la ca111a. 

DE LAS OBSERVACIONES: 

/) DEL J 3 DE JULIO: Con10 lo he dicho, llegué a su casa saludando, la Sra. Jguacia .\-alió 

a recibir111e y deL..¡111é ... · de que le pedí que n7e per111itiera entrar para explicar/e detalles de 

la ill\?e~·1igacló11 accedió disculpándose porque i•h•en "111uy pobres": cuartos osc11ros, se 

sientan e11 el suelo y ·echan taco de queliles •. Ahi se e11co11traha 1111a dt! s11s co11cuiicl.\", 

comiendo taco. ~"'alió cua11do yo entré. I....a St!1iora lg11acit7, ''ª tt la cc1111a, dondt! .se 

encuentra acostada /;"/avía: 

"' ••• Al entrar al cuarto, la Sra. lgnacia tomó a "Flavia" y me dice "mira aquí está 

la ñiña, que nomás la dejo y chilla.. La tengo que cargar todo el día .. Ya se 

acostumbró a que la cargue'" .•.. •• 

Tal co1110 lo hc1ce la Sra. E:nlilia, la .Srct. Jgnacict ... ·e qtt~/tt de que la nii1a ya se acastun1brú tt 
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los hra::os. es decir. la de_ja y chilla. Lo que se traduce en tener que cargarla todo el día. 

Que chille se constituye en un problema porque la tiene que cargar. Mientras que la Srt:1. 

Margarita sabe que la 11illa llorará por un rato. pero 110 hay prohle111a. porque se dorn1irá en 

la ca111a. Esta reacción ca.\·i automática de la Sra. Jgnacia es n1olesta porque podría 

traqucirse en una i11teifere11cia con sus actividades. Sin en1hargo, ahora 110 hay n1a11era de 

saberlo. 

/....a 11i11a per111a11ece en ~I rega=o de la n1adre. mientras platica111os y ella •echa taco •. Está 

sentada en el .~;uelojunto alfoi.:ó11y coci11a11do sus quelites. 

A mitad de la entrevista, cuando en1pic::a a llover: 
11 

••• Aqui se interrumpe momentáneamente la conversación ya que llueve y su 

hija Martha anda afuera. Sale a gritarte y se mete .... " .. 

l..<t nhia A4artlu1 enlra al c11ar10 de lo.\· nilio.\· ahi .W.! queclu 

Casi para 1cr111i11ar kt e11frevi.,·1a, la ~\'ra. IK11acu1 . .\"e cli.vxnw a c1111c1111a111ar a la nilia: 

" ••. La Sra. toma a la niña, la alza. le acomoda la ropa y se dispone a alimentarta. 

Sentada, se saca el seno izquierdo y le da de mamar a la niña; después de 

unos 3 minutos se la cambia al otro seno. Al cabo de una media hora en esa 

posición; la Sra. se sienta en la silla. hace que Jacinto le traiga un zarape de 

bebé y nuevamente le da chichi a la niña pero ya tapándose con el zarape. Así 

permanece sin hacer ruido ni moverse. La niña parece dormir. 

Ya para salir. después de que se calmó la lluvia; la niña pareció despertar y 

llora: 

La Sra. lgnacia le alza el chal o zarape, la ve y dice: 

lg.- "¿Por qué te peleas? ¡Ay Dios mio, yaaa. ya ..• ya bebital'". 

Mientras eso dice, la mece, la alza y la voltea para cambiarta al otro seno. 

¡._·1 periodo e .... lar;.:o. pero con c.:a111bios en lo.\" lados para a111a111a111ar a la nilia. Si11 

e111hargo. supongo que k1 11i1ia se duerme ci.in el pe=ón en la boca. A I cabo de 1111:dia horc1, 

la nilia parece despertar y llora. Tapadct co1110 esui. ella levc1111a el chal para ohsen•ar. 

1i·a1a de calt11ar/c1, pero por lo que dice, ha habido 1111 desajuste. o la nü1a se de.\pre11di6 

del pe=ó11 y 110 lo puede asir con los labio.s o chupa pero 110 111an1a. La Src1. la vuel..-e a 

cc1111biar de sc:110. 

/Jie11, al glosar lo observado, resalran dos cosas de il11porta11cia: 
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/) La Sra. sentada e1.1 ... 71s piernas. al n1odo tradicional. la nilia es abrazada en el regazo. 

E ..... la posición nuis có111oda para aman1a111arla .. Sin en1bargo. esta po.sición obliga a tener 

por lo 11wnos 1111 brazo ocupado en donde descansa fa cahe::a de la nilia. A 1111q11e Ja n1a110 

puede quedar relativa11u!11te libre y así operar con ella y la otra que quedó totaln1e111é libre. 

2) Pueden pern1a11ecer por largo tientpo en dicha posición. La 11iila puede é~·;ar: ~on el 

pe::ón en la boca ... ·i11111an1ar. Ha ... ·ta dorn1ir con el pe::ón dentro de .\71 hoc'a.. Q~li::á, ~ual~t~ier 
111ovin1ie1110 c¡ue implique 1111 desajuste (.•·;ea que se le mueva el pe.zón en Ja b~cz. o_ ;¡~,e se·¡~ 
salga). estimule a la nilia para c¡ue vuehra a montar o llore por di~lto .desa.Juste. Es/o 

podría .o;;ig11ificar que Ja ntadre pueda realizar cienos actividades can· ~7;S nt~nos. pero 

sien1pre y cuando la niJ1a esté apacible y 110 ocurran dichos desajustes. 

/...a Seiiora lg11acia 111e ha dicho en la entrevista que cuando es111vo en su c11arenre11a. 

aprovechaba parc1 lejer y hordc1r. Tales actividades puede rea/i::ar/as con la nil1a en 

hru:os .. Lo. .. · 11101•i111ie11to ... · implica11 ... ·ólo a Jo ... · dedos y lu n1111ieca. Movi11tie11tosfi11os en Jos 

q1".! el hru::o 110 está interesudu. o al ntenos 110 implica sino n1over los nuiscu/os del hra::o 

pero 110 el brazo 111isnto. Quizá de ahí que Ja 11ilia ººeslé acostumbrada a Jos brazos··. al fin 

que parc1 rea/i=ar tales actividade~·. 110 intplica dejarla en la canta. 

Ha...-tCI ahurcz. y a Ju largo del. a11álisi... de las fan1ilia . .,,· de Lon1a Liuda. 

partic11/arn11:11te. pode111os decir que 11110 preoc11paciU11 que se traduce. en 1111a actividad 

poco preferida o que reuli::a11 con cierlo 11u1/e . ..-rur o que tratan de que '·'º sucedu pi:ro que 

1111a \'e: que sucede lo hacen con cier1a queja. es el que el peque11o SE ACOSTUMBRE A 

LOS BRAZO:,: 

Vea111os con 11tá ... · detalle el asunto. No 1a1110 en lo que hacen conto e11 Jo c¡ue dicen. La Sra. 

A-lar¡.:arita dic:e que º'ella 110 Ja tiene aco.wu111hrada a los hra:os··. J::S decir. reconoce que si 

c!l 11i11o se aco...-111111hra a e/los. es porque ellas Jo propician. Eslá Ja responsabilidad en 

ellas. 1::..wá en ellas c¡ue suceda o 110. Sin entbargo. cuando ~·e que.Jan: ·:,.·a se acost11n1hró a 

los hra:o ... · ··• parecen ohviur su par1icipe1ció11 y 1rc1slada11 u Jos peque11os parte ~.toda la 

iniciativa, re~7,011sahilidad o vo/1111/ariedad. Si 110 Jo hacen. las ·co11secue11cias ·-son 

de . .,,·agrcu.lahle ... -. chillan. Parct luego. percibir como obligación el cargarlos. A 1111que esa 

ohliJ,:ació11 estú cru::cu.lu cn11 queja: ··110 111e deja hacer nada··. 

¿Por qué Jos 11ilios parece11 i11tpo11er su vo/1111lc1d emanada de que las madres lo lu111 
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·•co11se11tido .. ? ¿No son ellas las responsables de lo c¡11e ha sucedido? En parte .,·;. pero 

lan1hitl11 pode111os adn1itir q11e :si otros i11tervie11e11. cargando al pequeíio. el asunto .!ie 

volverá 1111 prohlen1a para la n1adres, estando solas, co1110 lo que le sucede a la Sra. Ernilia. 

S11 hehé 110 L'lólo era cuidado por la 'c1111ada. ·sino· q11e aden1ás dice que cuando fi1e a San 

Juan de los Lagos. el 11_iiio iha c:!_e,' br_a::o _'!11 hra:::o de las 1111tjeres q11e asistia11 a los retiros 

e~7~irituales. 

F:.s evidente que 110 les }..,rusta que chillen. En el ca.\·o de Bihiana. hija de la Sra. Margarita. 

protestará por 1111 breve lapso al ser dejada en la can1a. o chillará, gritará c11a11do se 

de.,7~ierte y la n1adre ocurre a su .. l/a111ado ... El l/anto, lejos de ser un .,·ig110 de n1ales1ar, 

aqu/ se convierte en un vehículo de co1111111icació11. J:;s decir, la protesta de los hehtls 

ocurre, pero se convierte en otra cosa. ¿Por qué en el ca.o;o de que los hehés que .\·e 

acostu111hra11 a los hra::os. el //auto se convierte en protc!.\·ta que! tiene que ser resueltcr 

cargá11dolos? 

No e11c11e11tro otra explicación que no sea la Si}...'11iente: las 111adres percibe11 a sus hijos 

peque1ios conro i•o/11ntario!.-o.\· y pue1/e11 co11!.-e11tirlo porque son chiquitos y 110 e11tie11de11. 

Hay que cun1plirles ~·u ''gustoº. O con10 dirá la Sra. ...\0i/l'ic1 Narciso, .. da lásti111a que 

lloren ·•. [)iclta conn1iseraciá11 por los 11itios traslada la proh/t..,,rátic<l a Jos 11ilios. En otras 

pak1hras, los 11ilios al //orar s1ifren 111á.\0 q11t.! ellas y e.'io 110 está bh.•11. La te11.•·•ió11 tiene que 

resoh•erse a travé.\· del cargarlos. La tonicidad a1u11e111ada <!S un peligro para los hehés. Si 

u11111e111a en grado considerable puede reba.'tar los li111ites per111i1idos y el 11ilio puede 

e1ifen11ar. Un llanto repe11ti110 y 'a todo p11/111ó11 ·resulta de una brusca pert11rhació11 de la 

crpacibilidad de los bebés. Ese 111isn10 efecto puede ser pron.Jcado por 110 atender a lietnpo 

al peque1io hasta /levar/o.a 1111 umbral en que el relajc1111ie1110 .•.-obrt.!\•ilriera. /~sto suprin1iria 

la pj\•acidad del pequeti,; (a( 111e11os ten1poralt11e11te, 111ie111ras la tonicidad alcan::a su 

recuperación), podría caer en de.n11ayo, s11e1io pr<?fundo o postración. Todos ·ellos signos 

ele e1ifert11edad, según la di11án1ica de las relac1011es e11tre los 111u:a/111cts. 

/.as prote.was de los 11itios 111111ccr alc<111::a11 ese tono, y cuidan de c¡ue 110 ~·uceda. Sus 

quejidos, l/antos o chillidos so11 breves, en trenes. a .W.Jft> 111<.u/11. 

H..o;ta cli11á111ica de Ja relación te111pra11a, que il11plica en hue11a 111edida 11110 relación flsica 

estrecha en kr que _,·e 111&!:c/a11 ccr/or, olor y u1u:1 co11t11111t1 11101•i/ük1d o ca111hios C<Jnti11110 .... · en 

posiciones y tonicidad 11111scular, caln1a a los bebés. Se rl!al::a la sensibilidad huero y 
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prapioceptiva y disn1i11uye co11siderab/e111e11te la exteroceptiva. De ahí que la voz aguda. o 

los 111ovin1ientos e~7;Jasn1ódicos s·ea11 raros. Y cuando ocurren. cosa i11e\~itilble que suceda. 

han de valerse de una estrategia -mecerl<?s. arrullarlos-· para haJar la tonicidad. y 

e ... pa.w11os. calmarlos en 1111a palabra a n1a11era de que p11eda11 an~an1antarse. de otro modo 

.\·e atragantün o vomitan. Signos también de erifermedad. Ya IVa/101.1 (1975) nos hacia saber 

que dichas estrategias son prácticas. Producto del eJercic{o de la, n1aternidac:J. n1~s, que <:'e 

guión alguno. 
-- ' . 

Si, hay que consentir a los peq11e1ios. no es. n10'!1e11~~ par'! ap~icar. _una cl_i~·cip_~il!a ·e~·tricta. 

/~/ i11isr110 hecho de la cuarentena se traduce en_ un. lapso. pern1itid~· a:·/a"madre.· 

s11pri111iendo en buena n1edida toda obligOciónf~mi~iar. P!'.;ª .. ~011Ce!1~;<f~I~. e,~1 ~!~~~d~;·a "/¡,s 

bebés. 
' ' .. .• -, 

Esta relación tan estrecha de. la. tnadre ·y ~os h~ht!s. c~n1biar_á . de, r:un1f?~ .. ~ _cuant:.to esté 

e111bara=ade1 la n1adre nuevamentÍ!, ·o clÍando--el bi!bt! df!. signOs di! "Kiztecir_ ·~::de. ";~"r~.~átraido ~ 
-\~ ·:' - - -- .. ' "'---' /-- '; .,, 

por la ... · COSCIS. •. -·.-' .- • • ·r::::~<~~.:·~ . <;_:·· :·~;-

He dejado in1plicitas algunas c~s~~~ ':'_e·-~a~ ~~ei!1~c~~~~·· J:'et:_~P~~tivc:~·~c:~·:"/~~~-:~~~;~¡1~~~~ ~-obre 
lo...- P'.u¡ue1los. tales como ·1a ·~~fn~;.a/,Í~;;¡~;l,-.~~ti fr~gilieie~el. ei~.:~¡¡.~~/~;J:'·¡¡~::·f~~~~-b~/,~, ~¡11e 

;::=::::~;:::'.:J7~1::~~~i~~rff=f~i5t~~~tJ~:i~~~·· 
Tul c .... lt1 rc/e¡•1111cit1 'l"e tie11e el L111111~1~-~~11tt~~~'f'fl~fo -~".-~~~~~'!-~~1~1~~~i~~~,;;¡¿~:;~ .. ~~· ~¡u'~~~~,~~1~11~.1 ... · 

::::;:~:~:,~:·:,,:::;:;;;~ :;;:;:,,;:;.;;f:;·~,;~¡f:~~:~~;~~{~~~~,~~'i&~~f~ji~~o~~: 
rcc11r.w.111li111c11ticio .,;e con.,ierte en un proble1"" al P~o:-"'lel .. i~~~~·~~-i~i~:~'/u.~:·;.e~'!'l'':'c-C11 el 

ludo ufectii·a tic/ t1sll11ta. Creo 11ue la . .; 111111/re.'i 111~1::.c1i1~~~~-~ ,:~,-~~j~~;-~~~~-:.~~;~:·.¡~j~~;~~~,/;,; 1-" 

1/i.\·ciplir111 estricta 110 e.xi.irte, ,.·e. irtí.i1!1po1~itú1tlo pt111~ati~!'.'~~~~t~~.,,.r_~r;/? . .'~~?,nt~,/o.'i ~c'!é~· 
p11e1/e11 .\·er voll1n_t11riosos, 1111to}t1tli:::;os, ele111an1/1111te..•• .)'ll l/eg11~1i .. e~, l110111C~to -t¡ue 1u1 es 

hrusco- p<1ra 'l"e ""lo se<L 

I:."".. .. ·to. " r11i r11~nlo ele i•er l...eVi11e et al, lt.1 si11teti:::;r111 e11 el "1110110 petlitit':ico ele cri1111:::;<1 ". () 

1/ich11 en lo ... · tér111i11os tle Newso11 y New~·o11 (1974) hL'i 11111tlre..; e.\·t1i11 11ui . .; preoc11¡uul11tt· por 

el dc.w1rral/o fl.\·ico y .\·11 creci111ie1110, .\"11 sohrea•ia•ierrci11 1¡11e por lfl cifectii•hltul A111,,¡11c. 

i11 ... ·i~·to yo. \'<111 j1111tos. Aun1¡11e bien ''ale lti pen<1 c111uí liacer refere11cit1 e1 Jo 1/icho por 
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Partuli.ve (1987) en ~-~·ia~to ,'l''e ~o.v peque1imr Mazt1lluas .volt ctJ11.vi1leratlo."i co1110 reye..v tJ 

rei1u1.'i,. ~·e le.~··, tr,1lta col1. n111c/1a tleferencia, .vi11 re..-.tricción J' .d11 inteifere11cia. /Ja 

t•t>luntUritú1Lu1_·:i1,?· lo~v ·Pequeños e."i un signo positit•o pue..\·to 11ue le per11rite to11111r 111 

i11ici11tit•ll tá.n :i11rpOrlante,··pa,a que el niño .\·e i111p/i1111e en las acti••i1la1le.v 1¡ue .ve reali:a11 
- .· ·' ·-' -::····,.' 

e11 Ía -~~,,~~"~"~~~á~f:::.~~-f~~c/~~:;~~~ ~dio es una c11estión tic .vobret•i••encia, ajuste o a1/aptaciú11 

e.,· -/IÍ~11hién;'Pa°[t~'."fí~<:~;i~~Í'!'"~!rázn/1ua' 11ue Paratli.ve 1le.'icribe e interpreta. E.v parte Je la 

i1leol~'Kia·~~~·~·:~!~~!'_~~J:.~~.'..~~-·,-;~~la 1/e relación e11tre 11101/re."iy bebé.~ O para 1/ecirlo acortle 

con' IJ.¡,~~e.Y:1J!:~;;g~~ '(~~~~)."la propia int,olucración e i111plicaciún <le lo.<r peq11eño.v en lo.\· 

c1rC~~·.,;;,¡;.o; .J/:p;-,-c;¡¡~/p:¡:;;idj, c11 ln."i acti••i1la1le.\· .voci11le..\· y práctic1u e..v la cutJt11 11ue lt>s 

bebé.;~-¡.,~-;;;,, --:..~jf: .-'_·[~/.·~o~'cO;,.~tr11cció11 1/e l<L<t prtícticas ~·ocia/es y que e.."i e111>r11re111ente 

t1precÚ11/a "p~~·/a.~· ;~1a'1lre..~ co1110 .vigno tle ••it11/itl111/ y tle inici11ti••11 1/e lt.>s peque1io.\·. E.v así 

co11Ú.1·:·~;..¡~·.:·íi;~~,,/,r"i!.~ín'>·e.v ga11a1la tle facto. CtJ1110 1ifir11u1rtí /w11nsk11 (1972), los 11i11os 

,,,;;;,,t;á.~'·,,;,¡_;¡·:¡,J:~í~¡;,-,, en Ju.\· /abore.v, !u.>n 1111í.,; aprecit11lo.,; co1110 tale..v y .w.111 sen.titlos y 

co11:riÚlert1~loS ¡}il;11 ·cott ello ... · por lo 11ue ... on c11pt1ce.v tle /111cer. 

Visto 'Jo' a~ICl.fó·r' ·,ies1/e 111 perspectit•a 1le /Jour1lieu (1999), es ta/.: '1/i.-.Pi~~\:¡¿j,¡¡;~'-'rl11' 
t•olu11tarit!é111;(;¡~' lo.:~·p"eque1io!i n1aza/111as) .'iohre la que .-.e /1ace pé.>si/J.le, · '~o_~~!i~~;~,¡,b/'!'• · .. 
/11c11p11ci1la1l1uti~ral 1le 111/11uirir cap11cit/a1le.'i 110 n11tura/e..,·, arhitrari11s·:,p;. __ :18/J~::Sé·;,ue.iil-: 
t1.\·11111ir esta~·p~~~J-~.ti_~iii•fl _~,,,e co111pro111ete 11 Cl:plicar111e. e..vpcro /1~~'e~1i/--f)//íi/d.~j~/~~~e.-.1~:-~
tr11b1rjo, pero ·pi,~,· a/toril t/11iero 1lej11r apu11ta1lo que .,;i p11ra' la ~\•isi61~:'.-/.,i:~Í1Í~1~Í~i.'·/o.\·'-, 
•c11pricltu.··· .Y 1«J/,~;;t,;riellcul 1/e los pe1111e1io.'i' tie11e111/ltt!1/ohlcg1113·e e11-lli ·1u;ii:ff,i;/;~¡·p;1r11 
te11er 1lereclto i~-~~e;_·c11/t11iti1lo e11 la .,;ocie1/111/ (••éase 11 Fer11a.n1lo Sa••11ter,::1!!'~-~/-~ii/i1( .. 'e11 

lo.\· Jl-l11z11/11111S 'e:r/"Ci .~lle/o sobre el cual ."ie /e1•11nta /11 sociali1l11d un-·ieTrC~i, '~j~I~ ·ha· 'Sitio 

tr11tc11lo por C11Ú.~úl · Gl1itera.,· (1986) e11 .'ill!i p/1ític11.v co11 ftla1111e/ Arit¡~· 'soJ~;-,1~.<.:TiOIZil, · 
q11ie11 co11tr11.\·t11 c11pric/lo c1111 l1u111i/1/a1I, •'oll111tarietl111I co11 ohetliencia; ·y /,11T1i 11tiÍen el 

c11priclto es per11iiti1/o e11 lo.ti /Jt!tlueiiito.,; pert.> 11greg11 11ue ltay 11ue c11.<ttigar/o /111r11·1111e 110 

c:ríe 11sí, para tJlle 110 le ••e11g11 e1ifer111e1/111I por e11ojú1L Es e1•itle11te 1111e 1111Ítí nos /11 

/111be111<>.,. co11 111 '••i.,·ió11 tlel 11111nclo' 1/e los in1/ígenas, 1le los i111/ígen11."i 111e.wuu11eric11n1.1.\· J' 

p11rtic11lar111e11te 1/e la t•isió11 1/el 111un1/o 11111::;a/1ua. Au11q11e 111e parece 11ue e.\·te 11.,·unto 

e.\·tti í11ti11111111e11te ••i11c11latlo c1.>11 lo 11ue p11rt1 Lúpe;; A11~·ti11 (198(1), co1110 p11r11 el 111i.0110 

IJ1111rtlie11 (1991), es el 11s1111to tle CUERPO E /IJEO/JOGIA, 1111111¡11e pre.'tie11to t/Ue 

1/ebie.,·e tr11t11r 111 cue..,;tiún, 111 111enos en los pe1¡11e1ios, co1110 1111 c11erpo /tecito i1leologin o 
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111111 itleologí11 corporeizut/11, esto e.~, y 11quí si e.'itO.)' tle 11cuertlo con /.,eVine et al (.1996), 

c1111111/o se refieren ti ·'·" tio_citín 1/e. 11101/elo que tiene 3 11ri.'iltl.'i y que entre el/a..; /1ay un11 

t/t6C por aliora.111e pt1rece .. 11116y clara: el prag111ati . .;1no tic/ ~;entitlo co1nii11 que i111pregna /11s 

prtíctica.'i Y. lo.\· co111po~t1l!~iento.\" pcr111ititlo . .; J' sancituratlo.\·. . . . 
Tt1111bié11 t/14iero tlcjar Coiiu.1 101 bt1/buceo """'l"e J'" atlit•int1ntlo /111ci11 tlontle apunt11 111i 

pos:t"ra e11 tor110:~I ·ft1.~· ilÍ1•estigacione..; cpitle111iolt'igict1."t" c11 /11..; que . .;ó/o parece interesar/es 

el cuerpo, lt1 ~;a/1ul, /11 nutricití11 J' co1110 u11 ct.111co111itt111te lt1 \•itlt1 psiquica (trtílese tlel 

tle."t·arrollo o tle la tifectit•itlt1t/ y 1notricitlt1tl juntt1s). Esto, no tlejt1 tle ser u11 111ero 

.\"llhteifugio analítico pero t¡ue l1a ter111in11t/o por tlefi11ir /11 • .,; po/ítictl.'i . .;ocia/es en nue."t"lrtl 

.w.1cietlatl y que l1a i.111p"e."10 """ itleologit1 en lt1 t1lención a /a..,; co111unidad~· intlígenas 

'}lle /1a tlefinitlo el cuerpo !iocit1/ co1110 1111 cuerpo protluctit•o, escintlie111/o 11/ J1011ibre, cual 

i11terés tlel c11pit11/is11u.1. 

Si 111e he extendido en 111i con1e11tario valiéndo111e de termi110/ogia de 11111y diverso signo es 

porque 111e parece que el asunto de cargarlos y c1111a111antarlos e.•; lo s1!ficienten1e11te 

con1plejo e importante en estas con11111idades en la dinámica de las relaciones n1atcr110-

i11fa111iles. 

IJ~jemos el cu1111to, que hahrá oport1111idud de vofrer a ello. 

INTERACCIONES EN77?E NIÑOS: 

A 111odo de dello c1 .\·er co11siderculo, au1u111e pur ahora 110 tengu 111ucho que decir, tran..,.·cribo 

cu111i algo que ocurrió 111ie11tre1s Je1ci1110. el varó11 más peque1io de los tres de la Sra. 

Jgnacia. de J J aiios y el único que por ahora va a la i:···;cue/a, 111e acon1pa1laba a la Clínica 

pur la de.vJensci que hahria de proporcionar/es: 

" ... Un niño huérfano nos pidió que si podía ir con nosotros • .Jacinto me decía 

que era su compañero en la escuela y que comparten su dinero en la escuela. 

Cuando uno no trae el otro le ofrece de lo que compra. Relataba que ese niño 

vive con otros hermanos y sólo con su abuelita; que son muy pobres y que si 

le podía dar despensa. Le señalé que no era el caso. 

Esa búsqueda por el bienestcir ajeno rc1111bié11 y el compartir de las relacio11e~\· ig11a/itaria~· 

entn• 11ilios prohah/e111e111e nos di! cuenta de la i111porta11cia que tiene lc11nhién la 

'clistrib11ció11 de la pohre::e1 '. So/id<tridad in1porra111e en la miseria. 
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De la seg1111da observación, del 111artes 20 de julio, encuentro lo L\·iguie11te: 

La Sra. /gnacia anda en ."i'llS afanes diarios, dándole de con1er a sus a11i111ales, 1111 puerco y 

1111os borregos. En esta ocasión la acon1pa11a11 En1111a, Martha y Flavia, a quien trae a la 

espalda en posición hori=o11tal. 

Cuando pasé a avisar1e que pasarla más tarde. eran aproximadamente las 

12:00 hrs. La Sra. lgnacia traia a la niña a la espalda en posición horizontal. 

Daba de comer a un puerco que tiene amarrado a un maguey y a mitad de su 

milpa. 

INTERACCIONES ADULTOS-NIÑOS: 

Al regresar de ver a otra fan1ilia, por la parte oeste, hacia arriba. e11 una lon1a, saludo a 

lo.\· parientes de lc:t .. \'ra. /g1u1cie1: 

De regreso de la visita a casa de la Sra. Rosa, me encontré con 3 señoras 

grandes y un muchacho que descansaban de traer leña. Venian con ellos 3 

niños. 

/Je ahí 111e dirijo a ca~n de la Sra. /gnacia. 111e acerco a la casa y !t.: grito, ella viene a 

recihir111e, dado que .\'igue ali111e11ta11do a sus c111i111ales: 

Creo que al gritar1e me oyó porque al cabo de unos 3 minutos venia 

atravesando los magueyes y con una bolsa de plástico en una mano y la otra 

dándosela a Emma. Martha venia adelante cargando también unos trapos . 

.. Flavia" venia a la espalda de la Sra. lgnacia y en posición horizontal -tal y 

como la traía cuando pasé por ahí-. 

( <:1r¡:arla, pues,· es inevitable. 1~ero a la espalda y en la fiJr11u.1 en que la trae, le pern1ite 

hacer su trabqjo y no hay ""'Yºr dificultad. l'or otro lado, habría que reconocer que 110 la 

d.:ja porque co1110 ha dicho: ')n se acos111111hró a los bra;os". Adi.!111ás de que está en 1111 

lugar relathnnu:111e retirado de s11 recá111ara y haciendo parte de sus q11c!l1aceres, con10 

llel'ar a pastar a sus a11it11ales J:.:nrique se le ha ido. ya no hay nadie en el seno fan1i/iar que 

le uyude en el cuidado de las 11ilias. 

INTERACCIONES EN7RE NIÑOS: 
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Sus niños, Jacinto y Enrique andan afanados queriendo amarrar un perrito que 

les acaban de regalar porque dicen que el que tienen no ladra y así no saben 

cuando se pueden meter gente extraña a su casa. 

Una \'e: que Jet .... a!udé y que nte dice lo que hace, la acon1pa1io a donde anda con .\·us 

anin1ale .... · y ahí platica111os larKo rato, en e/ tra11 .... c11r.\·o del cual: 

Dos cosas que observé me llamaron la atención. Mientras la visita se prolongó 

hasta las 2:45, la Sra. lgnacia cargó a la espalda y en posición horizontal a 

.. Flavia ... Hubo un momento en que .. Flavia•• se movió. quejó y lloró (2:16 p.m.): 

pero la Sra. lgnacia se limitó a palmear a .. Flavia .. con la mano derecha hacia 

atrás y moviendo sus piemas. la niña no volvió a dar muestras de despertar o 

molestias. 

( l-·ease la sem~jau=a de e ... ·u1 actividad con lo que hace la .'i"ra. l '1ctor1a 1111e11tra ... · /a\'ct o cuando 

se /e,·c1111a para arrullar a su 1111ia). 

Emma. por el contrario, se había orinado en el pantalón que traía. Lloraba, 

aventó la paleta que le habia regalado y se agarraba de la falda de la Sra. 

lgnacia. Esta Je dijo: ••párate aquí, ahorita te cambio"' y mandó a Martha a que le 

trajese un pantalón para cambiar a Emma. Estábamos cuidando los borregos. 

Martha fue corriendo y trajo el pantalón; la Sra. se agachó, le quitó el que traía, 

le limpió las nalgas, hizo bola el pantalón y le puso el limpio. La tomó de la 

mano y luego me dijo: "'vamos para allá"". Fuimos a la casa. Emma lloriqueaba. 

La Sra. lgnacia la cargó en sus brazos y le dijo: .. ya tienes sueño. duérmete 

aquí"'. Le agarró la cabeza y se la recostó en su hombro. Después de unos 20 

minutos que cargó a Emma le dijo a Enrique que trajese el rebozo y se llevase 

a Ernma a dormir a la cama. Enrique la envolvió en el rebozo y la fue a acostar. 

101 parece que la Sru. IKnac:ia no puede a1ender comp/eta111ente a ta .... dos n1ás peq11elias . 

• 'ie wtle de A1artha para que la ayude a traer el palia/. Por otro lado. y 111ie11tras se apoya 

en su .\"eKundo hijo para que l/e\?e a dornlÍr a En1n1a. ella la carga en sus hra=os y pretende 

<JU•/ se due,.,11a ahí. n:co ... ·tada en su Jw111hro. Así esltl\'O por 1111 h11e11 tie111po. con "/~avía" a 

la e.\f'lllda y cou Ai1111u1 al Junuhro. 

/·#:.,·ta cli11á111icu derivadc1 del lloriqueo de E111111a, hace que la 111adre deje de traba_jar. para 
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atenderla. Sin en1bargo, Aefartha y Enrique. cada uno de acuerdo a_sus posibilidades -

advertidas por la n1adre- contribuye en buena medida al bienestar de Emn1a. 

De LA TERCERA OBSERVACIÓN. DEL MARTES IO DE AGOSTO: 

/:../1 este día, el Sr. J. Co11cepció11 _junto co11 su hijo n1ayor andan levantando la barda del 

e ... ·tablo. La Sra. lgnacia se encontraba ahí, bordaba y estaba observando la co1u·tr11cció11. 

Llego con ellos y platico con su e~poso, mientras él sigue trabajando. 

La Sra. Ignacio traía a la espalda a "Flavia 11
, tapada y al parecer estaba dorn1ida. 

" ••• Le pregunto cómo está la bebé y me dice que el viernes después de la 

última vez que vine se le enfermó de diarrea y calentura, pero que ya esta bien 

pero chilla mucho para dormirse y que ahorita se acaba de dormir. por eso no 

me la enseña • •• :• 

Las e1ifer111edades de los pcqueiios están presentes co1110 hechos cotidianos. No obstante. el 

proceso de "recuperación" es lento y acon1paiiado de alteraciones en los estados de vigilia y 

sueiio, de alerta vigilante o de incomodidad e indi."t]JOsició11. Evidl!11ten1e11te las n1adres tienen 

que batallar ante dicha.\· situaciones porque acrecienta la \'lgilancia de la salud de los 

pequeiios. /~ .. - oh\•io que_...; tiene muchas dificultades para que la nilia concilie el sue11o. lógico 

es que decida que 110 "111e la enseila". 

l.a Sra. l¡.:nacia se n1a11t111"0 de pié 1111a buena parte de n1i visita a1111que después se sentó en 

una pú.:dra. Ahi se cle.v,1er1ó la bebé y la an1u111a111ó: 

Desde las 12:00 que estuve en casa de la Sra. lgnacia hasta la 1:40 se despertó 

la bebé. En el momento le da chichi, termina de mamar a las 2:00 p.m. Durante 

todo este tiempo la tuvo del lado izquierdo. Le pregunto a la señora si ya se 

dunnió. Dice que no, pero que luego se duerme mamando. A las 2:05 se la 

cambia del lado derecho. La niña se empieza a inquietar; se la da a una 

muchacha y ésta se la lleva pero regresa como a los 10 minutos. A las 2:30 me 

regreso a la clínica; la Sra. se va, (se retira del lugar) echándose a la espalda a 

la niña. Dice que cuando la niña duerme mucho en el día luego en la tarde 

chilla mucho y no se puede donnir. 

/.a niila ht1hia dor1111do aproxi11u:ula111<!11le I hora c..:011 c:11t1r.:111a 11111111/os. I J.:.vnerla. 

r:111u1111c1111a por 20 111i1111tos de un solo seno: del lado derecho sólo la r:1n1anu1111a unus 5 
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minutos. pero como . ..-e inquieta, una de su.~;' sobrinas se la lleva a calmarla. No oh."itante. no 

es suficiente. pue.\· se la regresa a s11-111amá. 

Lo que decíamos arriba de la alteración de los e.\·tados de vigilia y SllCtio se constata por lo 

me dice la Sra. lgnacia. IÁl e1ifermedad de hace tre.\· semana.v prod1ljo dicha alteración que 

generó desajustes en los 111arc<-'.V corregula<lt.1 . ..-. que en consecuencia han producido 

i11certidun1bre que alin 110 se resuelve. Un malestar apare11ten1e11te curable y evidentemente 

tratable tiene unas secuelas en los nilios que afecta se11."iiblen1e11te la relación madre-bebé. 

Que incrementa las precauciones y los cuidados. que redobla el ya de por si problema de 

.. cargarla todo el tiempo y 110 dejarla hacer nada··. ¿Qué hay de la atención a las otras 

dos nifias? A n1ayor atención a la hehé. n1e11or atención a las otra~·. Es claro que la· 

e1ifer11u:dad del 11i1io de hra::o~·. por leve que pueda ser. altera las rutinas de atención a éste 

y a todos los den1ás. /..,a e1ifernwdad de 11110, 'la sufren' todos. /i:s 1111 hecho que los médicos 

debiesen aquilatar y 110 nada nuis ver al cuerpo e1ifern10. 

DE 1-A CUARTA OBSERVACIÓN DEL D/A MARTES 17 DE AGOSTO DE 1993. 

Este día compré a/g1111as cosas de despensa para las se1ioras. Se n1e ocurrió la idea de que 

podría con1partir la hora de la con1ida con la Sra. lgnacia. De ... pués de 1111 rato que lleJ,.'llé 

con ella. le propuse le1 idea y ella acl!ptá. Traía frijol y cecina de res para con1er. Ella puso 

los frijoles a cocer en el fogón y al cabo de un h11e11 rato, hizo la cecina 110 sin antes hacer 

11110,\' arreglo.\· en la di.vJosició11 de /e1s co ... ·a.\· para qui! c:o111iera yo con su e ... poso y uno de 

sus cu1iados. [Je esto no pude darn1e cuenta cabah11e11te porque cuando ella aceptó, 

i11mediatan1e11te pidió ay11da a su hermana Cristina que estaba de visita junto con Sii 

111a111U, para que le cuidara a la 11i11a n1ie11rras el/e1 he1cia los preparativos. Puso una n1esa 

con n1a111e/ en el patio grande. Ellas comieron en el cuarto y 110 ... ·otros -su e:)poso, su 

cwiado y yo- en el patio (cual si estu\•iéramos en 1111 banquete). Aquí conver~·é a111pliame11te 

c.:011 a111ha.•·• personas. Los nil1os se acercaron J·' la Sra. /gnacia les dio taco. que co111ian 

111ie11trasj11gaha11. En este amhil!llte festivo ... ·e desarrolló e.\·tc1 visita. 

Vec1111os lo ocurrió re ... pecto a la 11i11a: 

Me acerco a su cuarto y le grito; ella desde adentro me contesta: .. aqui estoy .. y 

dice: """horita salgo•• .. Sale y me aclara, ""es que mi mamá está aqui"". Sale su 

mamá y una jovencita, Cristina, hermana de la Sra. lgnacia; me saludan de 
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mano. Dice la Sra. lgnacia ... espéreme. •horita le saco una silla ... Yo le digo que 

no se preocupe, que puedo estar adentro, pero ella insiste en que nos 

sentemos afuerita, en el patio entre los cuartos. Acomodo la silla justo a la 

entrada del cuarto de los niños, ella se sienta en el suelo y con la niña en los 

brazos; su mamá se queda sentada en una silla a la entrada del cuarto y cocina 

y viendo hacia afuera. Cristina se queda adentro. No la alcanzo a ver. 

12:53: Instalados. la señora comenta que como no llegaba, se iba a ir a lavar 

pero que llegó su mamá y ya no fue. Dice que como ayer no pudo lavar porque 

se fue a San Felipe. pensaba hacerlo hoy. porque .. mira, doctor. cómo ando, 

bien mugrosa••. Pero pues que ya iría mañana, además dice que el fin de 

semana llovió y estuvo muy nublado y no pudo ir a lavar. Luego si les llega a 

llover cuando lavan. regresan con la ropa mojada, que pesa mucho. 

Mientras la Sra. lgnacia decía esto. la niña que estaba arropada hasta el cuello 

y con una gorrita. me miraba y reía; a veces sin que yo fa viera. Como la Sra. 

lgnacia la tenia agarrada de los costados y parada en sus piernas, a veces 

cuando yo hablaba, me miraba y sonreia. En esos momentos yo veia a la Sra. 

lgnacia y borrosamente me daba cuenta de lo que hacia la niña. Después de 

que volteaba yo a ver a la niña yo le decía: .. ¡Y tú, de qué te riesl"" La niña sólo 

se me quedaba viendo con los ojos bien abiertos. la Sra. lgnacia, por su parte, 

decía º¡Ay. si es bien risueña!""¡ la veía y le decía: .. ¡¿qué bebé? ¿Estás viendo 

al doctor?!"" La bebé fa veía y fuego se distraía. con su mirada hacia lo lejos o 

concentrada en el piso. Era el momento para continuar conversando ......... 

Conto podcn1os apreciar. hay 1111 esce11ario .•wcial difere11te a los otros dias. Se encuentra 

su 111u11ui y una de sus 1ten11anas. Prúcticantf!Jllt! yo llegut! a importunar,· sin entbargo, nu 

fue tanto. ya que tern1i11an1os por e.war todos juntos. /...a 11i1ia está en su rega:o. pero 

de.!J·cuhierta y bien arropada. E:.sto occ1siona que la niiia 111c: pueda \•er ya que yo quedé al 

lado i;quierdo y al frente de la 11ilia. Al ver111e . ..-c.1nreia. sin siquiera verla yo. Me ponia 

ate11ció11 y sonreia. No nect!saria11u!11te f!.•.-taha viéndola yo. 

/~<ita situación, de relaja111ie11to. de visita de seres queridos y e!ll disposició11 de corupartir la 

plática, era una occ1sió11 petra estur contentos. La nilia. t!.\·taha apctcihlt!. de~"'pierta y 

tranquila. Alerta a .!J"U alredt!dor. ¿Por qué 111e ohservc1ha a r11i? ¿Por qué sonreía, al 
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verme? No creo que haya sido 1111a n1era circ11nstci11cia ·derivada de la posición de ambos. 

Los nillos peq1"!11itos n1ientras las adultos conversan pueden fijar su atención a la.\· 

personas desconocida.-.·. Este con1portan1iento es propiciado por la 111fa·n1a situación y por la 

forma e11 que acostun1bran a es/ar con los 11illos n1ientras ellos están co11versa11do con 

visi1as .. Este aco11tecin1ie11to 111e genera 1111a reacción propia de mi situación cultural. 

/'or lo den1ás. mi reacción de hablarle producía una reacción que bien podría considerar 

de .\·orpresa. La Sra. Jg11acia da cuenta de Ja condición de Ja niJ1a para luego dirigirse a 

ella y en tono n1eloso preguntarle si n1e ve. La n1irada de la nilla que dirigía a su madre 

mientras ésta le habla. 110 e.\· del mi:m10 tenor que la que me dirige a 111/. &ta rápida 

sucesión de n1iradas y de ocasionales encuentros as/ con10 de esporádicas palabras 

dirigidas a los hehés -cual si los ni11os e11te11diera11- qui::á den cuenta de la forn1a de 

hablarles a lo.\· nillos que nada tfo11e11 que Per con el llt1hy Tt1/k del que hablan algunos 

autores. E\· la co11slatación ele una acción por parte de la niiia y que. U\'e11tura11do una 

hipótesis, poclriu refi>r::ar su capacidad de obsen•aci<;n. D.:spués de estos des/ellos de 

interacción de la nilia con pt:rsonas adultas y al cabo de 1111 rato ele co1n•ersación e111re 

adultos ... 

1 :02: La Sra. fgnacia fe da pecho a la nirla. después de que ésta empieza a 

quejarse. No llora. es como un gemido y un gesto de incomodidad. Arruga la 

cara y emite un sonido. Cuando la Sra. se fa acomoda en el pecho derecho 

dice: .. ¡Es bien chillona. le doy chichi; es lo único que quiere. No me deja hacer 

nada. Si fa acuesto. chilla; si la cargo. chilla; nomás quiere mamar!". Mientras 

tanto, fa niña mama fuerte, respira después de cada mamada y emite un sonido 

agudo por la nariz, como si fa tuviese tapada. 

1:10 Le deja de dar chichi, se la sienta en las piernas •... " 

F:.1 a111ama11/a1111e1110 que 110 dura 111ús allá de ,\' 111i11111os e_.,.. derh-aclo de las incomodidade~· de 

la 11ilia. a 11u111era de selial para k1 "111adre de darle JX!cho. Es 1111 111odo de co1111111ic<1ció11 que 

110 es exaJ,:erado. pero que: por la cx'rca11k1 liene 11110 eficacia i11111t!diala. Por 01ro lado, lo que 

dice la ... \i·a. lguacia da cuenta que el a111an1a11tar a los bebés 110 11ece . .;arian1e111e es a111e el 

estado dt: ha111hrt: sino 1<1111hié11 c1111e las al1t:racio11es en1ocio11ales de los pec¡ue1ios. /:Je aquí 

que 1e11ga ·'·e111ido lo que /.ourdc.\~ la hija de la Srct. Luisa. 1rr.Uct11do de criticc1r e~Wo.\· 

co111porlan1ie11to.\~ diga que "éstas pa• todo dan chichi". I...o ocurrido es 11110 pn1eba de esta 
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1•isió11 critica. aunque tenga una realidad evidente. Por -''>upuesto que la '"queja" de la Sra. 

lgnacia es más una descripción de lo que ha venido sucediendo desde que la bebé se e1ifcrn1ó. 

Este an1ama11tar a n1enudo qui:á podrla ser 1111 111odo en que se vuelva a la regularidad que se 

tenía antes de que la 11illa se e1ifermara. Por lo que ocurre a co11ti11uació11, es evidente que la 

Sra. Ignacio ha intentado de muchos nux:los e11co11trar una estrategia que le permita entrar en 

u11a correg11/ació11 con s11 11illa. Si antes ha referido que es el aman1antar/a lo que hace que se 

caln1e, ahora dirá que es el pasearla. 

Por .:>·upuesto, que tales comporta111ie11tos "'errático ...... son pn1eba de que los "n1arco.'li 1/e 

i11teracción" a e.da e1/111/ .'lion 111uy frcigile.v 11ún y la enfer1rre1/a1/ /os perturban sobre11wnenL 

Aunque tan1hién habría que se11a/ar. que lo que decíamos con la Sra. Margarita o Ja Sra. 

1;;,111110, de que las ntadres al estar en u11a situación en donde aden1ás de an1ama11tar o estar 

pendientes e.le los bebés, pueden co111•ersar cou otras personas, quienes les den1a11da11 una 

ate11ció11 'i.Jrimaria'~ La ate11ció11 "secundaria" (Gold•;¡n1ilh & Rogoff. 1997) está dirigida a los 

bebés. E .... ·ta ate11ció11, 110 obstante. es una atención diji1sa q111! 110 pen11ite que Ja madre se 

entere efectiva y efica:111e111e de lo que les pasa a Jos bebé ... ·. Tal es el caso del si!.fl'llie11te 

1:pisodio, pues la n1adre in1b11ida e11 la co11versaciá11 110 se percata que la 11ilia se ha 

de.vJre11tlido del pe:ón y en dos ocasiones ocurre que la nilla e111ire unos sonidos que d~111 

cuenta de ello. /~1 Sra. Jgnacia decide pararse y mecerla y ¡x1seark1. No era eso prec1sa1111.:11te 

lo que sucedía. No obstante, la 11ilia se ca/111a, pues .nis it1co111oc.lidades obligaron a que la 

mudre se co11ce11trc11n en su cv111portc1111ie1110: 

..... 1:16 La niña se vuelve a inquietar. Se queja y chilla. La Sra. lgnacia se la 

acomoda en el pecho derecho y le da chichi. pero como está conversando, no 

mira que a la niña se le ha salido el pezón de la boca, la niña chilla, se inquieta. 

La Sra. sin ver, se la acomoda del lado izquierdo, se levanta su blusa y le pone 

el pezón en la boca, pero la niña no pesca el pezón. No mueve su cabeza, sino 

que empieza a quejarse. La Sra. lgnacia se levanta de donde está sentada y 

empieza a mecerla y pasearla .. Dice: .. Parece que ya sabe. caminando o 

paseando se calma, pero nomás me siento y empieza a llorar"• • .... :· 

l.Jt! ... p11,J.\· de e~ .. ·10, los aco11teci11Jie1110.•• 1on1u11 o/ro nu11ho. Su 111a111á anuncia que .)'U se irá, 

yo les digo q11e traiKo comicia paru Jodo ... · y q1u: poclric1111os lu.tcerlo. Que se queden. L.a .. S"ra. 

/g11acia acepta y le da Ja nitla a su her111a11a Cristina. quien se la carga a la e~palda. Mi 
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atención ~~e co11c~!l1lró en la plática con los sellares: "plática que abordó la n1ortalidad 

ilifa111i/ y la n1a11era ·en có111ó los· entierran. Posteriorme111e. n1e de~\].Jediria 110 sin antes 

haber dado las gracias. 

Este día MARTES 24 DE AGOSTO DE 1993, hice la quinta observación. En ésta 

ocurrió lo siguiente en las interacciones de la niña con los demás: 

La Sra. Ignacio está en el palio con los nilios. Debajo del peral. 

•• ... La Sra. lgnacia se encuentra en el patio; en el peral. Martha y una de sus 

primas -de unos 13 años- andan empeñadas en cortar una pera. la señora les 

dice que aún están .. crudas .... Emma. que no se despega de la mamá; porque 

dice ésta: .. parece que anda con calentura, anda toda chillona y no quiere ni 

come..-·. Luego agrega, '"Martha ya se me moría el miércoles pasado. estuvo 3 

dias sin comer. se puso flaca. Tenia anginas. La llevé acá arriba con el Doctor. 

Ahora está bien ...... .. 

Ve111os aqui una \•e: 111ás los efectos de las e1ifer11wdades. En el caso de En1111a, ha 

1111e11si.ficculo .\71 'ape>:o' por s11 111e1dre, pero c1de11ui.\· su uy11110 fiJJ·=ado por la calentura le ha 

prod11,·1do undur de chillona. Algo .\Úllilar ocurnó con J\4artha, ... ·c:gún reporlt1 la 111is11u1 

111a11uí. ¿Por qm! es con11i11 q11e los nilio.\· e1ifern1os de_jen de con1er? Uno podría pe11.var que en 

el ca. .. ·o ele Martha es /u dificultad de trttgar lo q11c: hace que uyune, pero fjj11111a. ¿Por que les 

produc,, i11a¡x:1c:11cia? 

Vuelve otra l•e: la son1bra de la n111erte. La posibilidad de que n111era11 de una e1ifermedad 

co1110 la descrita por la n1adre es a tocias luces algo que los propios n1édicos Saben. Sin 

c:111hargo. la a1e11ció11 opor11111a puede in1pedirlo. C. ... 011 todo ¿Por quti esperan a:· que se 

presenten síntomas co1110 los descrilo.-.· para llel'Clrlo.\· al doctor? 

¿Las crisis de la salud son vistas de otro modo? 

LJc: cualquier n1odo. la 11111erte ro11dc1 a lo.\· peq11e1ios, lo que provoca q11e extr:en1e11 los 

cuidados ante ellos y de_je11 de hacer cosas tan i111porra111es 1an1hiti11 co1110 lavar ~71.\" ro¡}as y 

c1searse, aunque 1an1bié11 i11rervie11e11 las co11dicio11e.\· c/inuíticas que .~in duda han tenido que 

n1r en las e1ifc:r11wck1des de las tres peque1ia .... ·. 
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••u .. Por su parte. los niftosjuegan con lodo; entre ellos. sus sobrinos ........ 

Evtejuego entre nil1o.'i 110.\· e/a cuenta que losjug11etes inclustriales 110 existen_ o.s'?n,raros aquí. 

Di ... ·tinto al caso dti ~as hijas de la Sra. /jj11i/ia co1110 las de la Sra. Silvia Lópe::. 

¿Acaso podrían1os anticipar un aprendi::.aje de las labores adultas de los lnrones que se 

dedican a la 'obra'? Por lo n1e11os es claro que e.\·to les acostumbra a andar entre la tierra y el 

lodo. cosas que en -nuestra cultura es suciedad. 

Tale~-' obsennciones so/l el n1omento de 111i llegada a la casa. Concentrado. no obstante. en las 

relacioiies de la Sra. Ignacio con su peq11e11a "Flavia": 

•• .... La Sra. lgnacia, cuando llego. está dando de mamar ,!31 la nifta. envuelta en el 

rebozo y de lado; semivertical. pero la niña se desacomoda y chilla. La Sra. se 

la acOmoda y camina de un lado a otro, mientras borda mi servilleta. . .• " 

La .flexibilidad y labilidad clt:/ reho:o les pern1ite 11.o;ar 11110 ilifinidad de posturas para 

an1a111a11tar. No ohsta111e. es incónuxlo hacer de la n1a11era en que lo huce ahora. Aunado al 

t1111a111a111ar ta111hic!11 la pa.•oea. Tal upo de estil11ulació11 cc11e...-1c!.\'ica se co1lju111u c.:011 el 

a111c1111a111t1111ie1110 ¡x1ra cttln1ar a la he/u}. 

12:25: La Sra. deja de darle de mamar a la niña pero la carga así como 

ahorcajadas. la pasea y de vez en cuando le da palmaditas. la niña está muy 

inquieta pues a veces se queja • •. :• 

/.Je las 12:17 horcL\" e11 /a que lleJ.:Ué hasta las 12:25 ha11pasado 8 nli1111tos que excepto por el 

tli.:.'W.y11s1e <x:urru.Jo. la 1111ia htt 111a11u.ulo. Ptt.•.uráu 22 11li11111os para 1·oh•i.:r a111c.1111t111tark1. ~\º111 

e111hc11:t:o. 111á..,· ¡X1rec.:e que lo hace ante /u inquietud de! lu niiia: 

"' ... 12:47: La Sra. le vuelve a dar de mamar ya que la niña no ha dejado de estar 

inquieta. La trae tapada. dice que asi las sacan sin destapar, ••que no vean el 

sol. hasta como el 3er. o 4o. mes y luego ya las empezamos a destapar:· •. :• 

A pt.:.\'ar de 1•0/1•erla a aman1a11tar. la nilia sigue i11quiela. pero 110 hay 111c111era que .\'f.! llegue et 

una co-reJ.:11lació11 co11se11.v:ttk1. Su co111e111ario 1•a/drU la pe11a reto111urlo en la segunda pane 

de esle 1rahc!jo. Por ahora ha.Wtt .-.1:1ia/ar que la Sra. lgnacia ha i11te111ado calr11arla 111edia11te 

el dctrle pecho. pa.\·eurse y arrullarla. dóndolt.: pal111adiltt!-.: No obstante, 110 t.:S s1ificie11te. 

12:50: La niña se desacomoda, pierde el pezón y chilla. la Sra. le agarra la 

mano izquierda y como jugando se la sacude y le dice: ""cállese ... así. repite la 

operación 3 veces. La niña chilla: .. ña-ña ... 
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&· claro que 3 n1i1111tos de an1anuvuamie11to sin resultados en callnarla. l/eva11 a la Sra. 

lgnacia a cierta cles~7X!ració11. Pero lo IÍnico que logra con decirle. tal cosa y sacudirle la 

n1a110 es que la nii1a i11te11.\·ifique ,:0.71 l/a11to. Por eso ya 110 insistirá en darle pecho. ahora se la 

acon1odara en la posición típica para hacerla dorn1ir. Ya e11 las otras observaciones veían1os 

como desde que la niiia había c1ifer111ado. los desajustes hC1bian propiciado n111cho.'\· 

co111portan1ie11tos 'errático.'\·' de la 111adre. quien al parecer 110 atina a saber qué hacer ya que 

lo que hace 110 es 111ás que 11110 so/11ciá11 111on1e11tá11ea. De la n1isma 111a11era la se11ora n1e ha 

dicho que los estados de vigilia y .\71eíio se han alterado y 110 ha habido n1a11era de volv~",. al 

patró11 eslablccido. La sc1/ora n1is111a da cuenta de que la niiia 110 puede dorn1irse: 

"" ••• 12:53: La niña vuelve a chillar. La Sra. me dice que no se puede dormir. Al 

tiempo que se la acomoda a la espalda, la tapa y la pone en posición 

horizontal. La pasea. mientras ella borda ...... 

¡:;,·re i11te11to tiene su eficaciu. La .W.!tiura e:•;tá 111ás ocupada en bordar. Sin en1bargo, el 

co1y·u1110 de cosas <Jlll..! hace: acunarla en el rehu::o en posición hori::untal y u la e.vx1ldc1. 

!upar/a. pasearse con ella. Al cabo de 1-l miuutosya 110 hay 111cis inquietud di! la nitla: 

"" ••. 1:07: La niña se ha dormido. asl la carga todo el tiempo que tarda la visita. 

hasta como las 2:00 p.m ...... 

IA-1 111adrc ha co11seg11ido .\71 pro¡x>sito a lo largo de 111/Cl .1o·erie de intentos ilifructuoso.\· q11e 

adenuis se /levaron 11na hora aproxi111adan1en1e. Esta ate11ci011 prolo11gada si bien no e:i.· 

c..·011c«!11trada tota'111e11te si tie11e11 i111plicada a la 111udre en bu.\·c,1r e1ltt!r11c1til·as. ¡Cuánta ru=ún 

1ie11e la Sra. Hilaria cuando aflnna que los 11iiio.,· ··son bien delicados"! Y cuánta rc1::ón 

pueden tener para que una situación que es tan fr.!c11e111e se convierta en 1111 111otivo para que 

'lu negligencia· {neglected en inglés c¡ue 1a111hié11 puede significar indiferencia. olvido o 

di.\p/icencia) .W.! c11ele por los poros de lo que .\·us t¡uehact.!res les de111anda11 y de la.-.· 

preocupaciones co1idia11as para a1e11der a todos los demás. &· decir. hen1os visto que los 

nitios puede11 s1ifrir de inapetenciu en lu e1ifen11edcul. pero es nui.,· u11e1 resultc1111e de ésta que 

los nitios dejen de ali111e11tarse: ¡x.>r el contrario, resuelta ¡xircial111e111e la situación, el 

a1nan1a11u1111iento n1eln.! a i11tensijicar.,·e a n1a11era de co111pe11.sar la anorexia causacla por la 

e1ifer111edud; pero 110 es .... úlo eso sino que parecen perder.\·e esas co-reg11/acio11es alcan::adas 

por el contacto frec11en1e. lo que bien podría sig11ificc1r en la lógica de Fogel (1993) una 

l'Ue//u hacia atrás en el desarrollo, usi sea l'isto a nivel 111icroge11'11ico. J::s1a diná11úca de fa 
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salud y el de.<;arrollo -'evidencia que . están i11extricahlen1e111e e111rela.:ado.o; y que tanto se 

perturba el hielÍesta~ flsico c~mo.e.1 psíquico,· C11te11die11dá que· (os n1arcos·co-regulados :i·e 

ro111pe1;, poi- lo qÚc ID n1,ádri! ~iene ·que: ~tr~n1~r Stis Cuidad~s icar~rla y an1an1a11tarla) para 

'recuperar' el cstado.a111eriOr_.qi1,e ~Q_f?ía1(te'1id_O taies.ma_rcos Consensuados. 

Dt! la una a las do.~.-¡¡~-1'a-~~'i-t:J~-:~,;;;~~,:~¡;p~~;;;;f;J¡,ci~d~ plaÍicar con la Seiiora y 11110 de sus 

c111iados de la conc~J~cfó;~ ·~e/~;/~~'¿;~~~~~~e·"¡;;.~:~~ilio~·-

El día MARTES 7 DE SEP.~le:'~E3'~E DE 1993 llevaba bultos de ropa que en la 

FA.Cl.CO. habían re=lectado ·pá'ra regalarlas a las personas que visitaba. Fue una 

odisea todo este embrollo: Cuando· llegué a la clínica para que me sugirieran qué 

hacer para traer los bultos, _una señora me sugirió que hablara =n el Director de la 

Escuela para que treS ·niño's de sexto me ayudaran a arriar al burro y lo condujeran 

por el trayecto. Dichos· niños,· que no pasaban de los 12 años no sólo iban jugando 

sino que con mucho·gusto me auxiliaron. Llegados a la clínica, sin más protocolo les 

di las gracias y regresaron a su salón. Este hecho podría no tener mayor importancia 

si no fuera porque los niños se conducen como unos verdaderos expertos en arriar 

animales. Claro que esto les dio oportunidad de distraerse y sin mucho preocuparse, 

por dejar su salón. 

Una vez de haber regresado a la clínica, me dediqué a es=ger ropa para las 

diferentes familias tomando en cuenta a los adultos y niños de los hogares. Preparé 

unas bolsas y al primer lugar que me dirigí fue a la casa de la Sra. lgnacia. Llegué 

con un bulto y unas bolsas que Benita me ayudó a transportar. Aquí dejaré fluir 

buena parte de mi nota: 

•• .... Cuando llegamos, alrededor de las 13:20, la Sra. lgnacia estaba con "'Flavia" 

en la espalda y platicando con su suegra. Saludamos y prácticamente 

empezaron a platicar Benita, la Sra. lgnacia y su suegra. Reían y parecían estar 

enfrascadas en plática de mujeres. Las carcajadas provocaron que se fueran 

juntando la esposa de Gregario, el xucuyote; el Sr . .J. Concepción y su papá. 

Además .Jacinto y otros niños de la escuela habían ido por unas bancas que 

estaban amontonadas ahí en el cuarto abierto donde tienen los materiales para 
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construcción del establo. que llamaré ... almacén ... El Sr. J. Concepción decia 

que andaba limpiando el pequeño establo donde encierran a los borregos. al 

frente y hacia el norte del ••almacén"._ También llegó la sobrina mayor de la Sra. 

lgnacia. Los niños pequeños: Martha. Emma. Pablo -hijo del Sr. Gregorio

andaban detrás de la casa de la Sra. lgnacia jugando con lodo. Conforme 

fuimos llegando. la Sra. lgnacia trajo sillas para sentarnos. Ella se sentó a un 

lado del .. almacén ... Su suegra y la sobrina. entre los troncos que estaban en el 

""almacén ... Benita se sentó en una silla. cerca de la Sra. lgnacia. El Sr. J. 

Concepción en la carretilla que usaba para tirar el estiércol de los borregos. Su 

Papá, en otra silla y a un lado de mí. La esposa del Sr. Gregario, estaba parada 

y tejiendo entre el Sr. J. Concepción y el Papá de éste. 

Cuando la Sra. lgnacia se sentó. atrajo a su regazo a .. Flavia"" y la destapó. 

Traía su blusa. pantalón y una gorra, todos blancos. La niña parecía totalmente 

despierta. La paró en sus piernas. Volteé a verla y en ese momento la Sra. 

lgnacia me dice: .. Hoy cumple 4 meses y ya la puedo destapar. Ya si vive o se 

mucre ... " Dejó en suspenso la frase. Le dió chichi por espacio de 6 minutos, la 

enderezó y la tuvo sentada mirando al frente. La Sobrina fue por la niña y se la 

llevó junto a su Abuela. Esta y aquélla le hacían caricias con su propia cara, 

algo decían y reían. 

Le pedí a la Sra. lgnacia si podían traer unos refrescos pues hacia mucho 

calor. La Sobrina le pasó a ""Flavia"" a su abuela y fue por los refrescos en un 

morral. Regresó y todos tomamos. Posteriormente, llegó el Sr. Gregario, quien 

dijo que estaba trabajando haciendo escobetas y oyó el relajo y vino a ver de 

qué reiamos. Se tomó un refresco, se fumó un cigarro, estuvo un rato y se 

regresó a su trabajo -a la casa de sus papás, con quienes viven él, su esposa y 

Pablo. su hijo-. Puesto que era mucha gente y no podía estar pendiente de 

todo lo que sucedía, me dediqué a observar e indagar el por qué ahora la niña 

""Flavia"" estaba en otras manos, totalmente despierta, y más aún con la abuela 

y la sobrina que le hacian muchos arrumacos. 

A la 1 :50 p.m. Benita se despide y se va, dice que a ver si logra tomar el 

camión de las 2 de la tarde. Le agradezco. 
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Así que pregunté a la concurrencia. el por qué a los cuatro meses ya pueden 

destapar a los niños. El Sr. J. Concepción se apresuró a contestar: .. cuando 

están chiquitos no tienen fuerza; pero a los 4 meses ya sostienen la cabecita y 

la pueden levantar •.. (hizo una pausa breve, como para indicar algo más y luego 

dijo) .•• es la costumbre••. 

La Sra. lgnacia añadió: ••cuando están chiquitos, los saca uno tapados para 

que no les dé el sol, se deslumbran. no pueden ver. Están tiernitos. Pero ya a 

los cuatro meses ya pueden ver y andar destapados. Están más tiempo 

despiertos y derechos de manera que el sol no los lastima. Es la costumbre 

destaparlos cuando los niños se mantienen derechos y la cabeza no se les va 

de lado"". 

La sobrina le lleva a la Sra. lgnacia a º"Flavia··. pues después de estar un tiempo 

con ella y su abuela se había mostrado un tanto inquieta. La Sra. lgnacia le 

vuelve a dar chichi por espacio de 3 minutos. Después fa endereza y así la 

tiene pero no la atiende pues está inmiscuida en la plática. La niña se mueve y 

se muestra molesta así que la Sra. opta por volver a darle de mamar. Flavia 

mama por espacio de un minuto pero fa Sra. dice: ¡Ay, ya te hiciste. cochina! 

Se levanta y va al cuarto de los niños a limpiar a Flavia, termina, va y se la da a 

su sobrina, mientras ella regresa a lavarse las manos. 

Son las 2:15. Al cabo de 3 minutos que está con la sobrina, ésta se la regresa a 

Ja Sra. lgnacia y le da pecho. Flavia le tiene agarrado ~I dedo gordo de la mano 

izquierda. 

Le pregunto a la Sra. lgnacia si ahora que los niños han vuelto a la escuela y 

no está Enrique. quien le ayudaba a la casa, se le ha cargado el trabajo. Ella 

dice que si, ••pero que se le va a hacer, se tiene que hacer'º. 

En ese momento llega Pablo el hijo del Sr. Gregario, viene todo enlodado y 

enfadado. El abuelo le daba refresco pero no quiso. Se acerca a la mamá y la 

jala de la falda. Ella le quiere dar refresco también pero el niño empieza a llorar 

y hacer berrinche. Le jala Ja falda y le tiende los brazos y luego se encamina a 

la casa de los abuelos, se regresa. La Sra. Je dice que se siente junto a ella 

pero el niño quiere que lo cargue y que lo lleve a la casa. Por fin la Sra. lo carga 
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y el niño deja de llorar y se calma. Se lo lleva a la casa y allá se vuelve a oir su 

berrinche. Los demás sólo veíamos sin decir nada. El abuelo pretendía 

calmarlo antes pero no quiso. 

La Sra. lgnacia se echa a Flavia a la espalda. Para ello se para y corno la niña 

queda mirando hacia donde está la abuela, ésta le dice: ººchacha loca .. , la niña 

sonríe al igual que la abuela. 

A las 2:35 me despido de todos. la Sra. lgnacia me hace entrega de mi 

servilleta que ha lavado y me dice que ojalá regrese para que vea cuando la 

niña ya camine. También me vuelve a dar las gracias por la ropa y me pregunta 

si no tengo más porque su cuñada podría arreglarla y usar1a. Le contesto que 

escogí la ropa que destinaría a las familias que visito pero que quedó mucha 

ropa para señoras: faldas, vestidos y blusas. Ante esto me dice que si puede ir 

a verla con su cuñada y si le puedo regalar lo que les guste. Quedamos en que 

el miércoles irá a las 5 p.m. Dice que si. van a llevar a su sobrina a que la vea la 

Doctora porque está en el programa de becas de Solidaridad y aprovecharan 

para ver la ropa. 

Me dirijo hacia el camino para ir a casa de Ja Sra. Margarita .... 

/'or ... ·11¡.nu.!.•;fo que 111i c!fcin por pre ... ·e111ar es/a lctrKa 110/u uqui e .... pare1 111oslrar 1111a di11ci111ica 

./i.1111iliar 110 i•isla por nlÍ 011/t! ..... pt!ro 1an1hifl11 para apreciar <JIU! t!ll t! ... ·ta reunión fan1iliar 

''-'J'Olltci11ec1, nilio ... · y e1du/10 ... · _.,.e e11c11e111ra11 eu 1111 cu11hic:111e fc: . ..;fl\'O. Lo_... 1111ias c¡ue c1si . .,.·1e11 et 

la primaria hahiau llegado por unas haucas que trc111~7Jorta11 en_ dúo. Los 111ás pec¡1ut11o.s 

jugaban con lodo. co1110 en la ocasión anterior; sin t!111hargo. 11110 de ellos. e1ifai:Jado 

regresa con ... ·u n1an1á y arn1ará todo 1111 lío. Los adultos co11vt!rsaba11 an1e11an1en1e y e11 este 

c1111hie111e, nte il!f<>rnu1n de por c¡ué "F/u,•ia" ahora· e..\·tá c.:011 otro se111hla111e. otra 

apurieucia. anda de 111u110 en 11u1110. Pasa de las 11u111os de /cr 111a11ui. a los de. ~11 'sobri11a. a 

/u e1huela, y c1...-i s11cesh•c1111en1e. 

l !na ca111iclad 11111y rica de i111eraccio11e ... · c¡ue \•ale_ la pena desmenu:ar y c¡11e_.>1~ ·sólo_,. se 

refic:rt!ll a la nil1a y C1 ... ·11 n1a111á y que 11os per111i1iric111ave11111rar1111'1 hip~tesis re~p'!Cto a,las 

clifen!lllt!.\" edade ... · y actividade ... · que rea/i;:a11 los nilio...-. 

1;;111pect!111os por /11 i11tcr11cci<;11 e11tre 11Ília.0it." Jaciluo y otros 11ilios .dt! lc1 pri111ar~a.(11e,~011 por 

1111e1 ... · hancas. Se dedicaron a lle\•arla ... · en dúo. Al parecer Jaci1110. quien era 'él 111ayor. 
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dirigía la operación. Los adultos .se dec{icaron sólo a indicarle~· donde estaban y por donde 

podrían conducir las banca.\-. El trabajo se reali:a sin quC ·los niíio.\~ pidan ayuda ni los 

adultos i11terve11ga11 (véa.n! cón10 esto IXl~ece cOÍifirn1ar /~ -~~ferido por P~radise y Haan en 

cuanto a cón10 los nillos han aprendido a reali:ar c1ctividade~· co111partidas e in1porta11te.\· 

para .\·u comunidad). 

Por otro lado, los 11iiío.'i más peq11e11os. aproxin1ada111e11te de dos a11o.\·: •• ••• Martha, 

Emma, Pablo -hijo del Sr. Gregario- andaban detrás de la casa de la Sra. 

lgnacia jugando con lodo. Más adelante ocurrirá que Pablo "viene todo enlodado 

y enfadado. El abuelo le daba refresco pero no quiso. Se acerca a la mamá y la 

jala de la falda. Ella le quiere dar refresco también pero el niño empieza a llorar 

y hacer berrinche. Le jala la falda y le tiende los brazos y luego se encamina a 

fa casa de los abuelos, se regresa. La Sra. le dice que se siente junto a ella 

pero el niño quiere que lo cargue y que lo lleve a la casa. Por fin la Sra. lo carga 

y el niño deja de llorar y se calma. Se lo lleva a la casa y allá se vuelve a oír su 

berrinche. Los demás sólo veíamos sin decir nada. El abuelo pretendía 

calmarlo antes pero no quiso •••• ". 

1,;;11 el caso particular ele estos nhios. c:o1110 ya lo '1<!1110.\" ap1111ttulo re.vJec:to el<! l.j11111a en 1111C1 de 

las oh...-<!r\'c.1CirJ11es ttllterior<!s, parece CJll<! su t.•tlcul es una 1.•1t1¡x1 d{fic.:il, que de.""11.! <!I f,Jll/lto de 

1•ista de /i:c/ward\· (1989) .\"f.! constitU.)'f! f!n una cri.\-j.\· propiciada ¡x1r lt1 de111a11da de atención y 

por la presión ejerciela por los c1dultos. pri11cipaflm.:11w por la 111a111á, ¡x1ra que abandone las 

.faldas de la nladre y busque el contacto co11 los otros nilio.\: Apuntando esto, sorprende que 

los niiios .\·e v11e/1'U11 herrinchudos pero que los adultos h11.w¡11f.!11 la n1a11era en que el 11illo 110 

e.\·p/ote. Para ello le ofrecen refre:!·co. Particular111e11te la figura del abuelo, 11110 figura 

tolerante, lo /la111t1 y /f.! ofrece. Hace lo n1is1110 la 111adre; sin e111bargo. el 11iiio insiste en que lo 

l/l!l't!ll a la casa. Le tiende las n1a110.'\· a la 111adrl! ¡x1ra q111! lo car.!:..-,'e pero la madre pretende 

qu<! se quede y e ... ·té ahí con todos. El nilio persi.we t.!11 que Ju //el•e a la casa. l·/11a/n1e11te lo 

carga J·' ,\"<! lo llt.•ra. Pero de.'>t.lt! lejos .\"t! oia11 lo.,· gritos d<!I nilio. 

A los 11illos de tc1/ t.!dad al parecer se les per111ite llorar pero ta111bit111 es 111ás dificil lograr 

c:ab11arlos porque .\11 1-o/1111t11rie1/a1/ de la que habláht1n10.\· ¡x1ra S<lli.'!facer ~11s deseos ha 

llegaelo a 1111 f"1111to en que ,\'t! trata de in1po11er pero <JIU! tamhit.!11 los udulto.\· ;oe1 110 tan fácil 

c:11111ple11 los deseos del 11illo. 

. ~ 
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J:)csde el punto di! vista di! E:dwards (op. cit.). las 111adres procura11 por todos los 111edio~; que 

el 11iiio se \"llCh'CI i11depe11die11te y la atl!11ció11 que a111crior111e11te ~\·e co11ce111raba c11 ellos, 

ahora pase al peque,-ío. Ji:sta edad es 11110 de la.\· nuis di.ficile~· para los 11~11~,s. porque 110 so11 

atendidos con10 antes a1111quc tan1poco genera n1ayores pert11rbacio11~~·f en. los de111ás. su 

pacie11cia 110 se .\·obrepasa. La disciplina es n1ás de tolerancia y respeto,. de di~·traerlo: '!11'.Y 

dtrere11te a lo que a11teriorme11te con1entában1os de los T:ot:iles. 

Por s11 parte, los otros 11i11os han seg1tido _¡11ga11do como si nada hubiera sucedido con I'ablo. 

Pase1110.\· a las i11teraccio11es de Flavia y los Mayores. 

Muchas y vuriadas cosa~· hay que df!cir, las segn1e11tarll en p1111111ali~cio11es: 

1. /:J11ra11te todo el trabajo, le he lla111ado a la 11iiia con el 11on1bre que n1e dice la Sra. 

fg11acia le tocó al nacer (se}.."1Íll el cale11dario Gregoriano y que ellos usan con10 1111 

refcrc11tc de la . .,;fcchas y el santoral católico), pero que tan1hié11 afir111a que 110 le gusta 

y ya c1u111do .'le bautice le po11drá11 otro. De hecho, en 11i11glÍ11 1110111e11to yo he oído que, 

ni en f!Slafa111i/ia 11i e11 las denuis les l/a111e11 por su 110111bre. Se refieren a ellos con 1111 

nombre genérico: bebé, niíia, etc .• cuc111do .!.·e dirigen a ellos; sólo cuando hablan de 

ello.\· a los de111ás, pueden hacer uso del 11on1bre. Pero .,-¡ /os 11ilios a1Í11 110 están ni 

bauli:udo ... · ni regi.Wrados, el no111bre del ,\·a111orul cal<ilico q11e le hc1 corre~\].1011dido 

según el dia de! 11aci111ie1110 se v11eh•e provisional. Por .\·11p11esto que la ide111iclad .•·•ocia/ 

refor:aclu por el ritual de bautizo sobretodo, lu1 de .\·er po.wergado, como dice la 

cuiiada ele la Sra. A·fargarita, l1t.1sta en 1a1110 110 se tenga ,/inero para c.·11111plir 

cahu/111e111e co11 toda la cere111011ia y el rituul. J::.we u ... ·111110 110 e.•• nada 1rh•ic1I, ya que 

liene que \•er con las e1ifcr111edades y Ja r1111er1e ocasional, que si ocurre antes del 

registro y ha11ti:o. se tienen 111e11os problen1as en el sepelio, 110 asi cuando 1ic11e11 que 

conseguir el actu de def1111ciú. Tal parece que! tener 1111 110111bre (11110 de los derecho.\· 

lt1111u111os ele /o.'í 11ilios -Sf!J:,."1Íll la Co11ve11ció11 de lo.\· IJerechos de los Nilio.\·, signada por 

los d~fi·re111es pai.\.·e ... · q11e se agrupan en Ju CJ1Vll). ,._... nuis <JllL' i.!/ 111'!ro i11c:h11rlos cu la 

socicdud ch•il, se trola de la identidad y que al no tc!nerla, /et identidad de los 

peq11e1iito~'· es 1111 tanto indefinida aunque 110 así su identidad co1110 bebé y con -"'""·°"· 
c.:urac.:teri.wicas: 1•0/i1111urioso y frágil, digno de lús1i11u.1 y h11e11 11·a10. c.·h.!r1ame111e ·°"º" 
~reyes y reina .... ~ co1110 dice Paradi ... ·e. pero tc1111hiJn .w>n ...-ere ... - q11e requieren 11111cha 

c11e11ció11, que .\·eg1Ín Ja Sra. lg11acia es pc1rtic11/anm.!11/e la de /u 111adre la q11e juega s11 
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rol pri111ordia/ en los prin1eros n1eses (aunque hen1os visto cón10 en el caso da la Sra. 

Emilio con10 · en el de· la Sra. · Vic1oria. los' hernian~~· Pueden jugar un ·rol 

complen1e11tario en los cuidados). Puede'···•er que lo que la ·sra>Igna~ia junto· con su 

e.v.1oso dicen .-.·e deba a una ·regla o· norni'a dt!/ de . ...Orr~{(o ·j/é.~o qÚe._ÍíO prec~~uinente es 

//el.Oda al pié de la letra.· 

2. La edad de los cuatro n1eses. :~~eb-,_,¡·,.1.e.-.~í~·J_a/,1~li~'.· :~-~:·_~in::~·~c;,;~~!~~'i/'j~~~~:;u.': cOt11bio 

in1portante en la vida de la 11il1a porqu"e -~~rá ;_,r~~isCt111'ente·ci ¡;a;;;; d;·_ac;iti. en el que la 

n1adre podrá con1partir el cuidad'? con otros;, 'oca;ió~1 /,ara la ·.~Ociali::aCión de toda la 

fa111i/ia extensa.· Aunque ta"n1bié11 parece signtficllr l1ú paS~ ,:,;"hab~r veiú:ido /Os riesgos 

de esta edad. 

3. F'/avia. hasta ahora ha sido an1ama11tada. cargada y arn1/lada principaln1ente por la 

nu1dre; la intervención de otros ha sido n1ás bien ocasional: su sobrina. su hern1ana y 

... .,, suej.:ra. ¿Tales cuidados se alternarán n10s a n1e1111do? 

./. También podria11u.1.\· decir que este cuidado alterno conlh.:i·ará al inicio de /u 

ahlc1ctació11 y el proceso de de.wete (prolongación de los periodos entre 

an1amantan1ie11tos) tal y corno i•eren1os con la Sru. Sib•ia Narciso. A 1111que la Sra. 

Ignacio pareciera q111: siKllf.! una estratf.!J:ia d{ferente en la rm:dida que 110 tiene 

di.-.ponih/f.! a a/¡.:uif.!11 ele: lafi1111!11e1 imm:diatct paru a/&.'lldf.!r u su pt:ql1t!1ic1 co1110 si la tiene 

Claudia /et hija de la .. \"ra. Sih•ia N. 

5. Reiterundo. la vulneruhilidad de /u salud de l·ltn•ic1 ha .-.·igniflcctdo uu proceso de! 

#co111porta11tie11tos erráticos• (porque la 111adre no atina a ajustar.se a la niiia) de parle 

de la n1adre que 110 loKran re.stituir los 111arcos corregulados. /~sto. a rni n1odo de ver es 

prueha fehaciente dt: que salud y nutrición son sólo 1111 polo del bienestar y ·que habría 

que cou.\iderar .•.;eru1111ente có1110 la e1{ft!r111c!dad tc1111hié11 perturba las relació11i.?s ·el~tre 

r11adre y heht!: 1111 aspecto trc:111e11damente ir11portc111/f.! qw! hay que darle .i·u·'/ugar en el 

hient!.\"tar ele: los peq11f.!1ius. 

tí. Dt.! las otras CO.\'CIS. c:o1110 hahlarlc!S c1 los h..:htJs. qut.> J.\'tos estén atentos a lo que .\·ucede 

alrededor n1ie11tra.-.· .\·011 c:1111a111a111ados o que lt1 11uuln: se queje dt! qui! .-.·e le. aCó.st11n1bró 

a los hra:os o.fi11c:1/111e111e. que los a111c1111e1ntenfrecuc:nter11t:n1e: .vo11 te111as que ya hen1os 

uhordado y tratado con cierta c:1111plit11d co1110 para obviarlos aquí. Por lo qué 'dejo et 

estafi1111ilia para pa.w:1r a Ja pt!111Ílti111a. 
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SI~. SILVIA LOPEZ 

Mi primer día en la comunidad fue el 18 de mayo .. al jueves siguiente, 20 de Mayo. conocí 

a Ja Sra. Silvia López ahí en la clínica. Benita citó a las mujeres que estaban en su programa 

de atención materno-infantil. Este día tomaría medidas de talla y peso de los pequeños. 

Era una señora que no sólo se distinguía por su edad sino también por su apariencia. Vestía 

de modo totalmente distinto a todas. Usaba unas mallas. como pantalón. traía descubicnos 

Jos brazos y no usaba rebozo. Parecía citadina. Ella quedó de acuerdo en que la visitara 

después de que le planteé mis objetivos y accedió con mucha concsia. Fui a su casa el 27 

de mayo a buscarl~ pero no la encontré. El manes 1 de junio ella fue a Ja clínica para 

avisarme que le había dicho a su esposo. pero que éste sólo podría hablar conmigo cuando 

él estuviera en casa. el fin de semana. No obstante. que estaba de acuerdo y que podría ir a 

verla el miércoles 26 de mayo. como a las cinco de Ja tarde. una vez que ella tern1inara su 

quehacer. Que el jueves anterior no estuvo en casa porque tuvo que ir a San Felipe. 

El día 2 de junio. a las cinco de la tarde llegué por primera vez a su casa. muy cerca de la 

clínica. A panir de este día y hasta el día de mi retirada realicé 9 observaciones en su casa. 

Los nliércoles en la tarde y después de regresar de Cote. 

Para consignar la apariencia de la Sra. Silvia López. transcribo lo que está en mi nota del 20 

de mayo: 
11 

••• La Sra. Silvia López Rosas, una Sra. muy joven, de 16 años. venia de 

pantalón con dibujos en negro. Una niña. Leticia García López de 1.5 años. 

la acompañaba; la Sra. se veía muy saludable. limpia y me pareció con 

costumbres citadinas. por su aspecto. No cargaba rebozo, traía zapatos de 

piel y descubierta de los brazos. La pequeñita que tiene, apenas ha 

cumplido 5 meses no la traía consigo. su segunda hija. Aún no tiene nombre 

porque no la han registrado. Dijo que su esposo tenia 27 años .... ,. • 

1~·1111ar1e...- J de junio de /993, qw:fue a la clínica. iha sola y .w)/o a t11•1sur111e de .su e.v~oso y 

O di...-culparse por 110 haht!r l'l!llido 011/C.\" porque..• /l/\"<J lfUl! /c11nr. J°o 111'.! t!llCOlll/"ahu USl!Cl//c/o 

el cuarto <Jllf! 111e hahiau desti11ado para ocupar. (.}1u .. ·dJ en 1•ü11t1r/e1 c..•/ miércoles 2 de junio. 

Aii n1odo de /legar sie111pre fue el 111is1110. /,Jah<1 ¡.:ritos para qut! la ... \ 0rC1. Silvia aclvirth!ra nli 
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pres:encia y saliera a controlar a s11 perro. Salia. parct l11cgo invitarme a ¡.JO.•;ar: 

" ••. salió la Sra. Silvia con Gabriela en el brazo izquierdo. sostenida en 

posición tal que tenia el mismo espacio de visibilidad que ella. 

Me invitó a pasar, y llegando a un pequeño patio que hace un pilastrón que 

sostiene el techo y la entrada a la casa, me dijo ••¿pasa o nos quedamos 

aquí? ... Como guste, le contesté. Me dijo: .. mejor acá adentro porque tengo a 

Lety enferma''. Entrarnos, quitó una ropa que tenia encima de una silla de 

madera y asiento de palma; ésta estaba a mano izquierda de la entrada, junto 

a la cómoda de la ropa. Me senté. Ella, dejó a Gabriela en la cama, boca 

abajo y encima de una almohada. Leticia, que estaba enferma. se encontraba 

recostada, boca arriba y ligeramente cubierta por una colchita de bebé. A 

mitad de la cama y volteada hacia la esquina del trastero en donde está la 

T.V. Después se dirigió a la cocina y trajo un vaso de licuado de leche con 

plátano que me ofreció. Le di fas gracias y lo puse al lado derecho y en el 

piso. La Sra. Silvia se sentó en la esquina izquierda de la cama, junto a 

Gabriela quien reiteradamente se apoyaba en sus manos y alza la cabeza, 

emitiendo leves quejidos, similares a esfuerzos por levantarse. La mamá la 

tomó en brazos, se la sentó en fas piernas volteada hacia donde yo estaba. 

( ·01110 se t./e5cribe. la tarde la clestnutha a desc:ansur y e.wur con .\'11.\" ltijcts. Veia la novela 

cit.!/ canal 2 a t.!sa !tora. Ewu pri111era ocasiOtt e .... ·tttl'O cuenta a mi. pero después 1e11ic1 

e11c.:11dida la T. 1-".. que de ''e: eu cuando \•eia. ocasió11 para centrar mi atención a las nillas. 

Ella podía conversar co11111igo sin 11111cha dificultad 

La 111a1u:ra en que dejaba a Gahy en la cama era caructeristica. Como·ta111hié11 lo era nti 

lugar de oh.\·er\•ació11. 

Esta obser\'Clción dt.! entruda y una \•e: aco111odado.,;;. e1.11p"e_~.é. ip'!t;:' r'!~lrar .. su, a~pecto. 

Platicamos .\·obre su \•ida anterior, cuando conoció a(Si::. {~ob_~~~~,Y.~~-~:il·,¡¿,,·Con ·su suegra. 

Lety seguia dort11ida, n1ie11tras que Gaby. en hra=os de·~:" ,;,-¡;f,t~~·:¡;.:e~·~··~a posición descrita • 

. n: 111etiu lo.'\· dedo.'\· a la hoc.:a o estaba e1pacihle en s1is ~hTa:os; 1'osteriorn1e111e. dejO 

111u11·c1111ente a Gahpv en la cc111u1:. 
11 

••• dejó a Gabriela en fa cama nuevamente en la pósición descrita. Gabriela 
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se impulsaba con las manos y levantaba su cabeza. Mantenía la vista atenta 

hacia donde yo estaba ••.• ,. 

Y \•olvi1110.\· a 11uestrc1 conn:r . ..,·ación q11e ¡.:iró en torno a las diferencia .... · q1u.~ ella notó entre el 

parto, el 11tte:in1ie11to, el an1ama11tan1ie11to y la ahlactació11 de s11s hijas . 

..... Mientas la conversación transcurría, Gaby volteaba a verme y sonreía; yo 

la veía esporádicamente por estar atento a lo que la Sra. Silvia decia .••• ••. 

Le('' de.\pertó, .... ·e luljó di: la camu y: 

La Sra. Silvia se empezó a afanar porque a Lety le había dado diarrea; la niña 

se paró abajo de la cama mientras se mantenía abierta de piernas y la Sra. 

iba a la cómoda por un pañal de tela y un trapo para limpiarle las piernas. En 

ese momento Gabriela volvió a emitir su quejido caracteristico. Mientras la 

Sra. Silvia limpiaba a Lety y la recostaba para cambiarle el pañal, dijo: .. A 

veces no me doy a basto y eso que sólo tengo dos ... A lo que repliqué, 

••pcro ... ¿piensa tener más o se está cuidando?•·. Yendo hacia la cocina, 

contestó: .. ¡no, si estoy embarazada!"". Regresa y dice: ••tui a ponerme el 

dispositivo, y la doctora me dijo que no se podía porque ya estaba 

embarazada'•. 

Recostó a Lety en la posición de dormir, encima de una almohada, frente a fa 

cama, la cobijó y luego tomó a Gabricla en brazos, su puso un rebozo y la 

envolvió en su regazo, dejándole la cara destapada y empezando a darle 

pequeños golpes con el hueco de la mano derecha. 

Yo creí que era el momento oportuno para despedirme; le di las gracias por 

el licuado que había ingerido y le dije que nos veríamos el próximo miércoles 

a la misma hora. Me retiré, saliendo ella al patio a despedirme. Oscurecía ya; 

eran las 7:20 p.m. 

f'or supw ... •.•oro q1u.! tllt.!lldl!r tt Ja_..,. dos et la l'l!= lt.! resultu 11111y pesudu. 

( ·011 tocio y que lu .'•;ru. SilPitt ~·ct."Oi 110 usa el reho=o, .... ·e 1•alt! cit.: él paru arrullar el Gahy, 

c11111qm: dt.! .... pué . ..,· ella 111i.w11a me dirá que 110 .<;abe cargarlas a la e .... palda, sie111t: que si.! le 

~'th!ll. 

/.a ca111<1 será 1111 /11J:C1r en el que la .... · niiias pa.-.-arii11 buena parte del tie111po de 111i vi.\"iru. 

1.;..•..rt.! día pude ob .... -er1•ar losjuguete.-.· que tienen: 
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" ••. Del lado izquierdo de la cama se encontraba una silla en la que había 

amontonados muñecos de peluche y de plástico asi como otros juguetes. 

[)e esta prin1era l'isita quiero hacer patentes a/J.,"1111as cosas: 

J. A pe sur de haberlo dicho ya. 111e parece in1portante resaltarlo. Esta fue la únicafa111ilia 

a donde yo entraba a lu casa sin n111cha dificu/rcul. Preci.\·a111ente es en la recán1ara 

principal donde se l/e\•aron a cabo la nlayoria de /as visitas. /_a situación la he 

descrito. Por co11siguie11te. me referiré a lo que pude observar. Gaby es acostada por la 

111adre en la ca1na (cón10 sucede con Bihiana. la hija de la Sra. Margarita). aunque 

Gahy es 111ayor por 1111 n1es. 111uestrafaccio11esde ser n111cho nlayor que Bibiana. Mas la 

11u111era que e1c11esta a Gahy, boca uhajo n1h.•111ra ... · e.wá de ... piertt1 y en presencia de e/h1. 

parece que lleva p<.:1r otros derroteros el desarrollo tle /a 11ii1a, pues los e.ifuer::os que 

hace é ... ·ta pura in1pulsar ... ·e con sil.\" n1a11os y /e\•a111ar la cara n1e per111iten pensar c¡ue 110 

sólo puede .o;ostener su cabecita co1110 lo ha dicho la Sra. lg11acia, si11Ó que también 

tiene 1111 111ayor control de los n11isculos del cuello . 

., Jle111os \'i...-to con Ju.,· otrasfan1i/ias, cómo el recurrir a otru ... · personas para cuidar a lo.\· 

11il1o ... · o e11 ... ·11 caso de_jarlo ... · en la ca111a ha in1plicado cosa ... · difei-eútes. 110 .• \·ó/o una 

htisq11eda de i11depe11de11cia de los nillos sino tan1bié11 generar n1odos.- dÚÚi11tos de 

relación. 1::11 el caso aquí referido, la Sra. Silvia nos ha per111itida..ohsen·ar có1110 es 

11bict1de1 la n~11a cuando Ja deja 1!11 la ca111a. [Je/ 111is1110 111odo, rc1111hié11 ¡;, \'1!1110 ... · cargar 

en su rega::o y con el rt?bo::o a Ja niiia. para arrul/arlá. Do.\· Cuestiones de trato 

diferentes que persiJ..77tC11 fines distintos y que pen11iten ver có/110 el/O_-¡,: diferen'éia de Ja 

Sra. /¡.:11ack1. se alterna en los cuidados de Lety y Gahy. 

3. El !techo de q111! la niJ1a Gahy. 111ientra ... · está acostc1da volteé a reí-111C:y sonría ta111hié11 

11111estr<1 la curiosidad por los extra11os aunque la 111adl-e ¡~r.ice '1.o Í"!rcatarse de ello. 

!'ara et ... ·iJ.tuiente MIERCOLES, 9 DE JUNIO DE 1993. n1J dediqué a platicar sobre Ja 

oc11pc1ció11 de ... ·u e ... poso. Mientras p/aticciba111os, decidí ohsen•ar lo que k1.\· niiia ... · hacían. 

( "asi illlll<!di<11<1111e11lt! qm! lleJ,:llf} hice lo si¡;:uiente: 
11 

••• A Lety, cuando llegué, le dije que si quería dulce, una paleta. Ella, 
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temerosa y pegada a las faldas de la mamá temía en venir hasta donde 

estaba yo sentado -el mismo lugar que la semana pasada-; la Sra. le dice a 

Lety: ••ve por tu paleta ... mientras yo se la mostraba. "no te hará nada ... Vino 

rápidamente y asi se acercó a la mamá a quien le daba la paleta. La mamá 

tomó la paleta de las manos de Lety y le quitó la envoltura para regresársela. 

Lety subió a la cama y ahí. sentada mordía su paleta; mientras la Sra. Silvia 

aprovechó para sentarse en la cama, de lado y en la pierna izquierda y 

sosteniendo a Gaby con su mano izquierda. Tomó un muileco de plástico, un 

poco más grande que su mano, con su mano derecha y lo movía frente a la 

cara de la niila, mientras la miraba a los ojos. Luego se lo acercaba y alejaba. 

Lety profirió algunas voces, la Sra. Silvia volteó y vió que Lety fe extendía la 

paleta; la Sra. tomó la paleta y luego se la puso en Jos labios a Gaby, ésta 

sacó la lengua, la movió por los labios. La Sra. regresó el pedazo de paleta 

que Lety Je había dado .••• ., 

Niiius. co1110 de la edad de Lety, ven con mucha curiosidad et las persona.•• exrrc:uia.•·•. Pero 

te11w11 acercarse hasta que ton1a11 ca1ifian:a o .i.;011 impulsados. con10 en este caso. por la 

111adre. 1Ctle.•; reacciones ante un extra1io. por .o.-11p11e ... ;ro son 1a11 11at11ra/es. y 111ás que le.\· 

hah/1!11, que los 11ilios se quedan perplejos. Su reacción i11111edic11a111t.!11/e es di! pegar ... ·e a ltt.\· 

_faldas de sus 111aclres, \'c!r de rt!ojo pero 111uy atentos. ohseri·ando Jo que el extra1io hace. 

,\1ás adt!lante. /..f!ly se dirigirá a 111i. 

Todo lo qut! hace Le/y después son cosas dadas por conocidas~- por' lo 11u!nos para la Sra . 

.. "';ill'ia. Tale.-. gestos son peifectan1e11te e11to11ados y ocurren· si11 _ Tt1ayore.<t· complicaciones. 

IA!t)'. a difere11cic1 de la sen1a11a anterior. ahora está _sana· y muy_ inquieta. No den1a11da de 

k1 madre 111ás que una atención hre\•e. 

Describit.!ndo lo que sucede con Gaby y la Sra. Silvia. ''eo c¡w! ésta se \•ale del nluiiec¡uito 

para entretener a Gaby. Que observe el ir y \•e11ir del objeto"a instancia de /os 1110,•in1ie11tos 

df! la 1110110 de la sel1ora. 110 sin ante .... · percatarse· <fllt! la nilia tiene la l'ista fija e11 el 

1111111,.-co. No .o .. :e lo da. Postt!rior111e11te. al pttrecer a instancia de Lery, la .o•eiiora le pone en 

la hoca a Gahy la paleta que le ha dado Lety. Esta rec1cció11. se parf!ce e.'l·c1crc1n1e111e c1 lo 

qw.• la se1iora 111e ha df!scrilo que la nilla hace c11c111do 110 quiere co11wr ctlgo o 110 le g11stc1 

lo q111..• le da. Saca la lt!ngua y expulsa el objeto. 
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Más adelante. la Sra. intenta otra cosa. valiéndose de otro obJeto: 

º ..• La Sra. Silvia to,mó una Sonaja· con su mano derecha. Era una bola de 

plástico con un aro como asas.y se la dió en la mano izquierda a Gaby. Esta 

la agarra y se Ja lleva a la boca •••• " 

El 110 haberle dado el n11111eco de peluche e.o; porque sabe que la bebé .w! lleva lo.'»· objetos cz 

la boca y los chupa. Puede que el peluche suelte pelu~n que la niiia puede tragar. Por eso 

es que le da la .\·onaja. Objeto que aden1ás de producir sonido 110 tendría el efecto que el 

anterior. La bebé .\·e lo lle\•a a la boca. N<> hay 11111cho prohlen1a con ello. La Sra. sigue en 

la conversación. 

La bebé sigue en manos de la se11ora . .Jugueteando con la sonaja, pero: 

" ... Gaby en ese momento gutura cuando la mamá le pone la sonaja 

nuevamente enfrente, ya que la había dejado caer la vez anterior; la agarra 

de un lado y la mueve. La tira. La Sra. Silvia le da el muñeco original y mira a 

los ojos de la niña. Esta lo ve, tiende la mano izquierda y araña los ojos y la 

cara del muneco ..... •• 

/~·ta .-.,·i111aciá11 111e pen11ile con1e11tar qw: Gaby percibe la diferencia de los objetos a lravés 

de su tf!Xturu y color. su sonido y consistencia. Pero también la carc1 y ojos del 111uiieco es 

alJ:o que l/cu11a .\·11 ate11c.:ió11. Por lo de11uis. la 111adre 111is111a hace co.\·as distintas con ello.\·. 

l\4ie11tras que ... ·i111plen1e11te le da la .\-onaja y la uilia .\-f! ltt lle•·a a la boca. cuando le pone el 

111111/ecofre111e a los cljos, la .-..e1iort1 persi ... ·111 en \'l!r a los cljus a la 11illc1. / 1./0 es que se \•ecu1 c1 

los <.ljos. constata lo que 111ira la nil1a. /::sta co1!fir111ación de la mirada df.! la ni!1a _se 

circunscribe en las acciones diferentes. Otra ve:. es la madre quien tiene el 1111111eco en la 

mano der11cha y frente a la nit1a. No .se lo da. &·ta reff!rencia de la 111adre de la 111irada de 

la nbia. e!.\" para constar la relación de lu nilia con cd oh.Jeto por su inrern1ediación. /)fon 

pmlria1110.\· hablar de i11ten·11lljetb•it/111/ .\·ec11111/11rit1 (Trevarthen. 1993h) 1111 puente 

necesario que establece lu 111adre c:11 /u relaciOn di.! la 11ilia con el objeto. Por lo de111ús. 

también t.>s 1u1c1 fiw11ur de .. cc111ali=ar" la 111q11ie111d de la uil1u hacia la acción. f_a 

p11rticip11ci1>11 g11i11tl11 ... ·e e111pie:a a establecer con 1111c1 evidente guia y proposición del 

adulto. Sin en1hargo. asisthuos a 1111 proceso que viene preparcindo . .,,·e con a11terioridc1d 

c:o1110 lo \'eia1110.\· con /c1s 111iradas que Gahy dirige u su madre y luego a Lety. cuando é.\·tc1 

interviene en darle la 111a111ila e1~ la boca# La refcrc11cit1 .w.1ci<1/ con10 parte de la 
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il1ter.\·11bjeti1'itl1u/ sec11n1/11rit1 co11.'itituyen, qui:::.1í, co111ponente.~ ele la pnrticip11cit¡n g11i1u/11 

e11 /11 1/i11ti111ic11 1/e .'ill 1/e.w1rrollo. 

Casi enseguida. la 11il1a voltea hacia oirás. girando el trouca: 

•• .... La bebé está en el regazo de la Sra. y ve el estampado de la blusa de la 

Sra., que trata de agarrar con su mano izquierda. La Sra. le vuelve a dar la 

sonaja. La niña la suelta y empieza a gemir. La Sra. toma la mamila y se la 

pone en la boca, la niña mama como medio minuto, la muerde y luego con la 

lengua la escupe; la Sra. se levanta de la cama y empieza a arrullarla, 

meciéndose •••• ••. 

1;;..•.- claro que la ~':uce.,·ió11 de actos 110 logran entrelener u la 11iiia hasta que ,se enfada. No 

quiero }.:e1wra/i:ar. pero tengo la il11pre.,·ió11 de que los heblis (aunque en este caso Gahy 

11e11e casi 6 111es1.~.,;) 110 están ac:o.,·111111brada.\· a q1w .\·e les lratt! de e.,.t! 111odo e 

111111ediatc1111e11te se i11co111oda11. /Jicho de olro nuxlo. a pesar de <Jllt! la alención en1pie:a a 

1e1u!r por centro los objetos via los ad11l1os, aún Jslos j11t!gan 1111 papel in1por1a111e en las 

relaciones de la nilia. La i11quie111d de la nilia e11cue111ra el apacig11amie1110 en las acciones 

111a1er11as y padria111os decir que lo que ha hecho la Sra. Silvia son anuncios o preludios de 

la p11rticip11ci<>11 J:UÍ111lt1. 

ra reremos có1110 /u Sra . .._\.ih'icr Nurci.••o y s11 h!ja Rosa i111e111ará11 JuKar eso del p"é!k11-b1.10, ·· 

pero la hf!hC pronto se e1ifada. A4ás parece q11e el an1a111a11tar/os. arrullar/os y 111ecerlos es 

lo c..:01ul11c1.•111e. La cllenciún purece c:c1llrarse e11 c1111ho.\· participes c11111c¡11e 110 en 111irc1das o 

diálogos. Sino e11 1111c:o11u1c10111ás corpurul. Lcr co-reg11/ació11 de la e111otividad no proviene 

de los oh_jetos propuestos por la n1adre sino del co111ac1a· corporal. 

Por otro lado. la seiiora i11te111a cu/Jna': u s11 bebé n1edia111e el darle la sonaja, luego la 

11u.1111il'1 hasta c¡ue decide parctrse pura Jm!cer/a y arrullarla. 

1:.·11 c11e.11110 Let.)' uh.•ierw.1 que s11 111u111ú .\·e /e1•c1111e1, se bajtt de la ca11rc1: 

º .... Lety se baja de la cama, le extiende los brazos y empieza a lloriquear. La 

Sra. Silvia deja a la bebé en la cama -boca arriba y en dirección a donde está 

la Sra.- y levanta en brazos a Lety. La carga como un minuto y luego la deja 

en la cama •..• " 

Podría decir que es/e 1.•pi.wxllo .\·e u.,·e11w.Ja al oc11rrido con /~1111u1 c11a11do la se1ioru 
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lguacia. de.-.7..J11tis de q11e aquélla empieza a l/oriq11ear. "la··carga.··Si11 e111bargo, la.•,; 

partic11le1ridades aquí so11 obvias. I...a Sei1ora Silvia, deja a la hehC eu Ja ca111cl y carga a 

Lety. La c/c!l11a11da de atención se divide aqul. mientras que e11 el cCzs·o de la Sra. Jg11aCia se 

duplica. a1111q11e podría decirse que traer a Ja bebe? a la e.s7X1lda le permite co11ce11trar • ..-e e11 

/~11n1a. Por supuesto que la.\· diferencias topográficas propician diferentes 111odos de trato. 

Pero tan1hid11 podrian1os suponer que hay una 111a11ifestació11 ele celos por parte de Lety 

au1u¡ue la n1an1ú sólo sati~faga su deseo repe11ti11an1e11te. 

Uua 1•e:: que las dos 11ilias han quedado acostadas e11 Ja ca111a: 

..... Lety quedó al lado derecho de la bebé: toma la mamila • le dice algo que 

no entendí -Lety balbucea y poco se le entiende cuando habla- y le acerca la 

mamila a los labios. La bebé voltea a ver a la Sra. Silvia y luego voltea a ver a 

Lety. La Sra. Silvia se sienta en la cama, del lado izquierdo de Gaby. ésta 

empieza a gemir y la señora pone la palma de su mano derecha en la cama y 

empieza a moverla. La bebé gutura y mueve los pies hasta destaparse. En el 

momento que estoy hablando, haciendo la pregunta anterior, la bebé voltea 

hacia atrás y de reojo me ve. La Sra. se ha desplazado hacia el ropero, que 

queda a mi izquierda, pero volteada hacia donde están las niñas. Dice: "¡No 

Lety, ¿por qué le pegas?"' Gaby llora; la Sra. retorna a donde están las niñas 

y le dice a Lety que es una niña fea. Gaby emite quejidos y la señora la 

levanta. La bebé gime y luego lloriquea. parece enfadada. La Sra. Silvia se la 

acomoda con el rebozo que se ha puesto, medio la envuelve, dejándole la 

cabeza destapada y el rebozo que ha quedado tenso a la altura de las nalgas 

de la niña, queda adecuado para que la Sra. Silvia con el hueco de la mano le 

palmeé las nalgas y se balanceé .••. " 

A c¡ui ~_... claro que las i111t!raccio1w...- Se! divtdt.!11 e11tre /u 11u1111ó )·'/u ... · 11iiias y c:ntre e ... ·ta.•;. /:..it 

los pri111erns n.•11glo11es ohser,•a111os que l .. ety al interactuar con la ht!hé po11t! en práctica Jo 

que obser1•u que hac:e su 111adre. ~">ºin c:111hurgo. . .. -u poco control 1ó11ico-11111sc11k1r y la 

1.•x1rc11ie;:a de (juh_i.·. <JllÍc!ll busca la 111irada de la 111adre y la rf!tor11c1 a Lety, es 111u1 11111estra 

c:lara cJ,.- Ju ''r1..:íere11ciu social ... Aunque la 111adre no parece ·atenderla, pue...-.' lle1111a Ja 

a1e11ciá11 cu/ijicaudo el co111portan1it!ll/o de l .. ety. reprendiéndola y apare11ten1e11te · 110 Ja 
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atiende .. ~;iuo hasta que produce los n1ovin1ientos de la ca111a. otro n1odo de arrullar/a o 

calmarla ante sus ge111idos. La n1adre ha dejado que Lety actúe. La bebé voltea a ver111e 

cuando hablo. pero la posición le resulta b1c0111oda para mirar .. Lery hace llorar a la níi1a. 

le pega y la n1adre reprende a Lety. La 11bla e . ..;tá e1ifadada y la n1adre decide cargarla con 

el reho:o y arrullarla. Quizá la inquietud de Gahy 110 ._\·ea 1111 estado duradero, sino que aún 

110 tern1i11a de cal111arse cuando otro acontecin1iento propicia su inquietud La madre 

parece rendirse a cargarla. como últin10 recurso para resoh•er la inquietud de la 11ilia. 

Algo que e.\·taha haciendo cuando Lety den1andó que la cargara. Cosa que volverá hacer 

cuando la sellora está cargando a la heht!. 

Los celos de Lety se co1ifirma11 por lo que la 111isn1a seíiora 111e dice a pregunta expresa: 

•• ••• Gaby envuelta logró sacar su mano izquierda que se metió a la boca; los 

dedos extendidos y principalmente era el indice el que se chupaba. (tal y con10 

hi=o con la n1111leca ¿Le estarán salie11do los diente ... ·? ¿La irritación de las encías por el 

hrore de los dientes es lo que provoca que ._..,·e lleve la sonaja a Ja boca así como sus dedos'!) 

Lety se bajó de la cama y empezó a jalarle el vestido a la Sra. Silvia •••• " 

J>ero e.,·ta ve:. Ja se,,ora 110 la carga. Sino que expresará que e.fecth·anu!nte es n1uy celosa y 

111ás cucrndo su papá e.\·tá presente. Por Jo denuís ad\•ic:rte que cr Gahy casi no la carga . 

.tvlás aclela11te y como colofón y para ten11i1u1r n11 ohsen·acu)n y ante la i11con1odidt:1d de 

Gaby, dirá que ya es hora de que se duernra. Yo e.waha "punto de de,!)pedirn1e. pero Jos 

.... ·ueKrO.\" de la Sra. Silvia se hicieron pre.">entes. J-,.-_••to po.•.;terKaricr mi dc:.\pedida. 

lnv.- Se ve que Lety tiene celos de la bebé cuando Usted la carga. 

Sra. S.- ¡Uy sil Cuando su papá llega no se le despega, luego ni deja que yo 

me le acerque, lo quiere para ella solita. Corno dormirnos los cuatro en la 

cama, ella -Lety- duerme del lado derecho de su papa. En cambio a Gaby 

casi ni Ja cargo: en cambio a Lety la tenia que cargar mucho". 

Lety se ha subido a la cama y parada se mira en el espejo del ropero y luego 

brinca encima de la cama. Se para a veces y voltea a verse en el espejo. 

Como a veces Jos brincos la desplazan, en una ocasión estuvo a punto de 

caer de la cama. La Sra. Silvia que está. atenta, le toma del brazo izquierdo y 

la detiene mientras Lety sigue brincando; así lo hizo más de 10 minutos. La 

bebé se mantenía atenta observando a Lety. La Sra. Silvia volvió a envolver a 
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Gaby y dijo: .. va es hora de que se duerma ... 

Tal ve.: kt 'hora de dor111ir' haga que el e.\·tado de Gahy se co11vierta en 11i1 asunto que no 

podía ser resuelto tanto por las aclividade.)· de Lety con10 por nli presencia. 

El peligro de caer de la ca111a, lejos de incomociar a la Sra. 'Silvia o de l/a111ar/e la atención 

a Lety, la .wúiora 111ás bien acude en su auxilio para guia~~ª>!. evi~a'r que se 'cayera. Pudo 

hacer esto la 1nadre. trayendo en hra.:o.-. a Gaby y en hue11a 111edida con ,\"U atención 

secundaria puesta en ella. Sin e111hargo, tern1ina11do Lety de briÚcar, la seilora se acon1odu 

a Gahy y a111111cia que ya ,.,,·e Ita de dorn1ir. Esta era la situación qut! prevalecía a11tes de la 

llegada e.le /os abul!/os paternos. No obstante, como llegan arriando a unos borregos que se 

les t!Scapau. la S'ra. Silvia, cargando en el regazo y con el rebozo a Gahy, alcan=a a uno de 

los borregos. Logran atarlos y es cuando la Sra. Sib•ia enlra para /raer unas sillas al palio 

dt! la t!tllrada. l.t!s <!frl!Ct! a los suegros y yo le pido que .w: sien/e t!ll la que ella destinahu 

para 111í. Cuondo la abuela e.\·Jaba c1 p111110 de senlarse: 

..... Lety ••• le extendió los brazos y la abuelita se quitó una de las puntas de 

su rebozo. con su mano derecha. agarró el rebozo con ambas manos de 

cada una de las puntas, la abrazó y la envolvió, al tiempo que se sentaba. " 

Lety quedó de frente, arropada por t!I rebozo de lu <thue/ita quien la rodeaba de la cintura. 

1::11 l.!Stas co11dicio11es yo 111'! interesé por el prohle111a del abuelo, quien padece de la 1•ista. 

Mt! dio cuenta de .\"U prohlt!ma y la causa del 111isn10. No pude seJ.,'llir platicando porque 

te111ia 11uyar1111.! con lu //111·1a que c1111t!11t1=uht.1. /.es re11eré que 11u: interesariu platicc1r con 

ellos. pt!ro qm.! lo podrü1111os ltucer el próxi1110 1úiércoles porque por ahora 111e retiraba. 

1.,,·1 clia MIERCOLES 16 DE JUNIO DE 1993, me e11co111rd que 11110 de los cut1ados de la 

.')ra . ._\"ih•ic1 c11e11dít1 a la 1·aca y su becerro ahí en lc1 e."'iquina po11ie111e de la cc1sa. El 111'! 

ll!fiJrmú que la .••etiora estaba ade111ro .. de la cusa. Se retiró y yo acudí a 111i grl/o 

caracteri . .,,·11,_·o .• \'"a/Jú la. :~·e1iora a reci/Jir111e y 111e /lizo pasar c1 su recci111ara. 1:.i-an las 5: 15 

p.m. 

•• •.• Gaby está dormida. totalmente tapada, en el centro de la cama entre dos 

almohadas. Pregunto por Lety pero la Sra. Silvia contesta que se fue a casa 

de su abuelita. la T.V. está encendida en las telenovelas. 

(~01110 yu hahia1110.\· dicho a11terior111e11te, la Sra. SilviCl había dicho que Lely ."ie 1•c1 .\·oli1C1 a 
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cc1.o;a de los abuelos y que le gusta estar ahí. No hay quien la }_..~1ie; ella se .\·abe ir a pesar de 

su curta edad. /.,a casa ciertan1e11te está cerca y hay un sendero que conduce a ella. No 

obstante no deja de sorprender ante nuestras propias prácticas culturales. Diflciln1ente 

dejamo.'i salir a 11il1os de esta edad solos y a la calle. Aproxin1adan1e11te la casa de los 

abuelos está a 11110.\· I 00 nietros de .-..·u casc1. 

A las 5:27, a través de la ventana que está por encima de la cama, veo llegar 

a los suegros con Lety, está siendo cargada por la abuelita .. La Sra. Silvia 

antes de abrir, destapa ligeramente a Gaby y le acomoda la tetina de la 

mamila: la descansa en una almohada del lado izquierdo. Abre la puerta y los 

abuelos pasan. El abuelo se sienta en una silla frente a la cama y la abuela 

en la cama, a un lado de la Sra.. Silvia. Inmediatamente que entraron, 

saludaron y se sentaron. Iniciamos la conversación, principalmente entre el 

Sr. y yo, mientras las dos señoras veían la Televisión ..... 

lúl y co1110 ht.1bie111 pro111etulo, /o.\· ubuelos l/eguron c1 casa de.fa Sru. Si/1•ic1. PrUctica111e111e 

111'! dedique a platicur con ambos abuelos. No obstante, en 1111 1110111e11to de la plática con la 

abuela. sll.\]Jt!llde111os la co11\'ersació11 para poner ate11ció11 a lo que hace Lety. 

1~ar11culur11n•11te el/u se cu::erc:a a 111i. ytt 110 con el te111or inicial. l!.
0

1/a tonta lu i11iciatll'C1y111e 

<./Jngt! la pttlahra. Pero ant.:s Ita hecho cosas n1a11duda por la 111e1111ú y otras. a 111ic.:1all\'<.1 

propia. queriendo c.:0111ersi: 111u1.\·frituras, que le da a la 111an1á paru que la.\· abru: 

..... Como hacia un poco de aire y la puerta se habia quedado semiabierta, la 

Sra. Silvia le dice a Lety que la cierre, pero la azota y la niña, Gaby, salta de 

la cama. Después, Lety subía y bajaba de la cama; tomó unos "churritas·· de 

la tabla que hay enfrente de la cama, se los da a la mamá para que tos abra y 

luego por donde está la alacena toma unas frituras -parecidas a donas 

miniatura- y las vacía en un lado de ta cama. Así también le quita el sombrero 

al Abuelo y trata de ponérselo ella pero lo tira y ahí lo deja; viene conmigo y 

sólo entiendo que termina diciendo: " ... eta••. Le digo que no tengo paletas 

pero que le daré una hoja para que dibuje un muñequito; tomo una hoja de 

mi cuaderno. la arranco y se la doy; va con su mamá y ésta le dice que en la 

mesita hay una pluma. Va, la toma pero la deja junto a la hoja. Vuelve 

conmigo y le digo que le pintaré un muñequito. Hecho, se lo muestra a su 
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abuelita. Sube a la cama y muy inquieta la mueve y se baja. Algo sucede. que 

no vi pero Lety llora; le digo: ven. te daré una pastilla que hace refresco: le 

explico a la Sra. Silvia cómo prepararle el .. Cebafin"" en medio vaso de agua. 

Insisto en que lo deje disolver para que se lo dé a tornar. Lety torna el vaso 

de manos de la mamá, le empina y terminando dice: .. ¡Ah .• :• entre 

saboreando y jalando aire. Asf lo hace esporádicamente. 

No il11portó la interrupción de la nilia. Es 111á.\·, .\·ucesh•anu!Jll<! le propongo co1110 

alternath•a a su paleta que n1'! pide. que le daré una hoja. luego yo le pintaré un n1111iequito 

en otra hoja. Llora y le ofrezco un 'ceba/in' que le prepara su n1an1á a indicación n1ia. Ji://a 

se lo tonta poco a poco has·ta tern1i11arlo. De algún n1odo, ello nos pern1ilió se}_..'1tir en la 

conver.,·ació11. Los abuelos 110 hicieron nada, la n1an1á, por su parte, miraba la escena y 

hacia Jo que Lety Je pedía. A I parecer no ocurre eso que 1•e111os se hcu:e en a/¡.:1111asft1111iJia ... · 

e11 1111estrc1 c11lt11ra, de 110 pern1itir que los niilo ... · i11terr11n1pa11 o que se 111a11ten¡.:a11 

e."4:'pecu1111e ... · o los retiran de la e ... ·ce11a, o les piden que _,-e '"ªYª" a otro ludo. A nadie parece 

111oles1ar lo hecho por Lety. Satiifechos ~·us deseos y distraída. pcrnlite que .'ii¡.:01110.\· 

c:o1n.•er.w111do. E'ite con1portan1ie11to de los nhios no es intrusii•o ni raro qu<! ocurra co1110 en 

el cuso de los hijos de la Sra. Margarita c11a11do los ad11/to.\· to11u1111os n':fre.\·co o cuundo el 

.\'r. l'a.\·cacio 111e rifrec:e un plátano. /_os nilJos tc1111hidn piden. .1\fldie les '!rrec:e. pt.!ro 

1c1111poco se les niega cuando piden. Dejan que terntinen de .'iatú:.facer .\'U.\' cle111a11da ... · y luego 

s1..• dedican a jugar o entretenerse ellos, sin illten·enir o interferir di! otro 111odo. Ac¡ui hien 

podríamos relacionar e.\'te ctspecro a lo seiialado por Parudi.,·e (l!Jb'7) rt!.\'pecro al trctto 

para con lo ... · 11iiio ... · por 1x1rtc de los adultos. 

/-.,~,.,º sucede con l~et_¡,•. Por s11 par1t.·. Gaby ltahia sido c1c:o ... uu.la y 1..•.waba dor1111da L'll lo 

cc1111a . .._\¡·,, e111har¡.:o, como hacia 1111 poco de aire. la 111a111cí le dice qui! cierre k1 puerta. l.t!f..V 

1...•111p11ja con l'ioA•ncia Ja puerta al ¡:rado que .\·e oye el porta=<>. l.o que occ1 ... io11á que Gah_v 

s1..• despertara, a1111c¡ue pernu1nec:e c1c:o.\·tada. 

"" ... Mientras tanto, Gaby, con una de las manos, la derecha, pues estaba 

ligeramente volteada hacia el lado izquierdo, levanta el brazo y retira las 

cobijas; mueve los pies y se los destapa. quitándose el rebozo que· tiene 

tendido en Jos pies. Abre los ojos y se mantiene así por unos 3 minutos • •• :· 

J..r1 co11''''r.w:1ciri11.\ig11e y ntie111ras la abuela co11ti111Ía hcrhJando. la Sra. Sih·ia se dedica a su 
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peque1/a en 11111e.<tlra.\· evide111es de carilio: 

La Sra. Silvia se pone. sentada, frente a la bebé, ligeramente de lado, le 

acerca la cara, algo dice y le da la sonaja. La Sra. Silvia voltea hacia la Tele 

pero al cabo de 30 segundos la bebé deja la sonaja y se queja: ""queje ... La 

Sra. Silvia voltea y la levanta, se la pone en las piernas, asiéndola de los 

antebrazos. luego la aprieta contra su pecho. Parecen muestras de 

apapacho. Lo hace 3 veces: la retira y se la estrecha. Luego la sienta en sus 

piernas. asi permanece mientras ve la Tele. 

F...a 11illu parece 'co11se111ir' en lo que hace la mcuuá a pe.\-ar de que 110 n111e...-1ra signos de 

agrado o de e1ifado. Las 11111es1ras .•á hie11 es lo que 110...-orros e11re11de111os con10 cctriiiosas, la 

1111iu 110 parece 111ostrar ni signos de alegría ni .\·11 co111rc1rio. Se deju. 

l.a co111•ersució11 siKue .\·in que los abuelos se i11111111e11 por lo que hace la Srct. Silvia con su 

heht.f. 

Pasados unos 111il1111os, la Sra. Silvia la vuel1•e u dejar en lu c.•a11u1 pero en la posición q11e 

la 1e11ia en la prin1era ohservaci011. El e.efuer=o de la nil1u por esrar ctsí es claro .. ~"in 

e111hargo. eleva el 10110 del c¡uejido y la .\"t!liora la Je1•a111a 1111et•anw111e. Se la sienta en las·· 

piernas y co11tiJ11ia viendo la 7: i,.i:: 
" ••• La Sra. Silvia deja acostada a la bebé, boca abajo entre las almohadas .y 

cobijas. La bebé se queja y gime como pujidos; la mamá la levanta y la 

abraza. La bebé voltea a todos los lados mientras la mama la sostiene con la 

mano izquierda y se la ha sentado en su pierna del mismo lado . .. :• 

Pctsa 1111 n1011u~11to, y la se1/ora vuelvt: u aconuxlársela en el rc:>:a:o y !et ahra=a y Juega 1111 

jlleJ.:o que bien podria1110.\· decir :físico' c11111q11e con 1111u:.,·1re1s de caruio y lueJ.:o se k1 sie111a 

en .... ·u .... · rodillas. 11101·1t.!11dolas ri1111ica111c:111e. ha.•'1ll que dc:eide ,,. t.1 la L'oc.:i11a: 

" ... La Sra. Silvia toma a su bebé y la abraza con ardor; se la junta y luego la 

levanta con los brazos en alto. la baja y le hace cosquillas con la barba en el 

cuello de la niña, la sienta en sus rodillas, frente a ella y mueve los pies de 

modo que la niña sube y baja. A los 2 minutos vuelve a levantarla y la 

sacude. moviéndola hacia los lados con los brazos en alto. Sale del cuarto y 

va a la cocina, ahi alcanzo a oír que le dirige palabras .... •• 

/,,a .\ºra. Silwa '''"!/\•e de la c..:oc:11u1 . ..... ,,, la 1111ia, c.:uundo oyc- i/llf.! nos e.\"/a111os d1.t.\f.Jiclte11do. 
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Me de.-.·pido de ella. 

La presencia de los abuelos propició que Lety 110 hace por acercarse a la hehé. 

A la sen1a11a siir11ie11te. MIE~COLES 23 DE JUNIO DE 1993 1e11go la oporlu11idad de 

platicar co.~1 el S.r~ )l~~'!~Í~.:);1_~·.·d1:c~ .·q1~e .f!1ero11, a reiislrC!r a la nit1a y que ya 110 fue a 

traf:Jajar: 

La Sra. Silvia <Jl~e>•ª~!d ·~--~ec~hin11e/Ílo n1e /,iforn1a que su esposo eslá ahí. E111ro y me doy 

Clll!tlla. Es~á izco.wado e1~ 1a e~~'ª· Gaby e.-.·1á .ventada en la canta y del lado derecho del Sr. 

Roherlo. "l!..l le delie1le 10 l!spalda. 

"' ••• La niña e~·~ab·~ .-d~·SPierta y se entretenía con un osito rojo de plástico. Lo 
- . ·.· - .. '., - . 

tenía en las manOs y ·se lo llevaba a la boca ...... 

Gahy se e11tre1enia ·con un asilo de plástico que se lle••aha a la boca. 

Al cabo de n1i p'résti11tació11 y los saludos obligados. Lety rondaba por la ca111a. la Sra. 

SiJ,•ia .-.·e sie111a del lado derecho de donde está Gaby. Le explico al Sr. Roberto de 11tis 

ohjelivos y·se i111eresa por lo que hago. 111e hace algunas preb.-,111/as de n1is visila.•• y luego 

se dedica a}1lati~ar. ;~ie111!".as él platica. al n1isn10 1ien1po hace lo sig11ie11tf!: 

•• ••• El Sr._ ROberto_~ mieÍ1tras me dirigía estas preguntas volteaba a ver a la 
,. -.· . : 

niña,' tom~( el-. a:nonito: de, plástico y se lo pone frente a su cara. La niña lo 

toma con ~m~as .·,")~~os.· Juego con la derecha se lo lleva a Ja boca. Él Je 

acaricia el pelo· ce;>,." ·._la. m~no derecha. Lety se acerca a la niña y le dice 

.. bebé .. y le ag~_rr~_ l~s __ :_n:ia~os. Gaby suelta el muñeco y se mete los dedoS a 

la boca.".. .• " 

El Sr. Robf.!rto pon:c<! hacer lo mismo t¡ll<! ,_.,, do...- 11ot<1s anteriores hacia lo .. r.,·ra. Silvia. 

A cercurle el 1111111eq11ito a la bebé y po11érselo frente a ella. l-0 11ilia lo 10111a. No se lo da en 

la 1110110. e.,pera que oh.,·en•ándolo. ella lo lon1e 1111a ¡•e: que su papá se lo ha pues/o al 

alcance. [Jirigir k1 atención a 1111 ohjelo y t¡llf.! centre sus acciones en el. asi sea 

l/e,·Gndoselo a la boca, es parte de esa i11ters11bjetivitltul pri111t1ri11 y que la t1cti••itlt1tl 

co1tj1111tt1 prÍl11ero J' /11e¡.:o propit1 tle lt1 11iiit1 '"'·""· 1/arít111 ele111e11tos par11 e11teútler el 

proce . .,;o tle lt1 partici¡111citjn guit11/11. U1111 estr11ct11r11ciá11 tle lt1 t1cciií11 t¡11e corre t1-ct1rgt.1 tle 

lo ... - 1ul11ltos. f.o que huce IA:l_y. ya lo he111os visto eu otras ocasiones. Ella Je habla a la 

pequeiia y lt.! loca las 11u111os. l'ú 110 es la hr11.w¡uedc1d de antes y se parece nu:is u lo que 
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hacen los hijos de la Sra. Margarita'?º" su her111a11ila /Jibiana o lo que hacen los hijos de 

la Sra. Victoria con su her111a11ita. cuando é.•Ua es cargada por la 111an1á. 

/...a conver.\'Clción e111re el padre y yo co111in1ia.' Platicamos del por qué 110 fue a trabajar y 

luego de su propio trabajo. 

l:>urante Ja co11versació11 • ..... La niña se qUeja; pero no se le hace caso ........ . 

Todavía eslaha .\·entada en la can1a. con su osilo. Pero ya había cn1pe::.ado a hacer ruidos. 

l~I papá se la acuesta en su estón1ago boca abajo. Ya hentos visto Jos e.ifuer::.os de la niiia 

por e.war en esta posición que le obliga a en1itir quejidos o pujidos. Esto es se11al para que 

el padre le haga un ges/o a su e.\pos:a para que la le"ante. /...a Sra. Silvia la levanta. toma la 

111an1ila dc 1111 lado y se dirige a la cocina: 

..... La bebé está sentada a un lado del padre y emite ligeros sonidos y hace 

bombas de saliva; el papá la recuesta boca abajo en su estómago; la niña 

voltea a los lados hacia donde oye la voz. Su papá le da el muilequito en las 

manos. Después de breves segundos. la niña empieza a pujar y el Sr. 

Roberto le hace una seña a la Sra. Silvia para que la levante. Esta la toma en 

sus brazos y toma la mamila con su mano derecha y sale rumbo a la cocina. 

l.a acth•idacl rt.?currenle d,•I padre por «!frecerle el 1111111equilo, c:o1110 objeto de 

e1111·ere11i1111e1110 y de que la nilia lo tome t.?11 sus 111e111os, hie11 podria c:o11siderar.•;e c:o1uo 1111 

11111rc:<1 tic e11te11tli111ie11t1> 11111t1u1. Necc.w1rio pttrtl ''co111pt1rtir el foct1 y el propó . .,;ito" tle la 

t1ctivitlt1tl c11 curso. Vt1/c /ti pe11t1 at111í, Referin.·e ti Rogoff (19911) en cut1nltJ tiue para el/e1 

/11 ºi11tent11hjctb•itlatlº 11t1.wílt1j11ega1111 pt1pel Í111p<1rta11te en la cognición (la relt1cit¡,, con 

los t1hjett1s, .\"ll 11u1nip11/11citj11 y C..'\:pe;,.il11e111t1ció11), .\·i11t1 tt1111hié11 CtJllUJ i111cn11etlit1rio tic lt1 

/tu rclt1cit11res con los o/Jjcto!t·,.: c1i h1 ... · que el e11to11t1111ie1110 tifccti••o J' .,;ocit1I e. .. ·1tí11 c11 juego. 

1;;1 .._\"r. Uoberto luego 111e e/irá que él.· vir!11do 110 nlll)/ ... ·eguido a sus hija ... ·• se da ntejor cuenta 

que su e.\"f'O.\"Cl de lo quc san capaces de hac:er cuando las \'C. 

La conversación ahora se dirige a dar cuenta de los se111imie11tos de padres e hijos para 

lue~o ccu11hiar a toda una explic:ació11 sobre el oficio ~1/ que el Sr. Roberto se dedica. l!:.sra 

...-e prolonga. Pasado u11 buen rato. la Sra ... \.ilvia reKre ... ·a de !et cocina. Pero sin la 11il1a. 

/..,/la le explica c1l 11.v;,u.u.1 que la ha de.Jc1do dor111ida e11 la c:a111a que hay en la cocina. 
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El MIERCOLES 30 DE JUNIO DE 1993 ocurrió 1111a cosa ine.,perada. L/oPia, llt!¡:ué al 

lugar acostun1brado para ¡.:rilar/e desde ahí a Ju Sra .... \~i/via. Pero ... 

"Llegué al limite de la finca. Oí llorar a grito abierto a Gaby. Yo le gritaba a la 

Sra. Silvia y me acercaba. Casi frente a la ventana seguía oyendo llorar a 

Gaby. Era un llanto abierto: un grito agudo y después llanto prolongado y 

rítmico con pausas de 3 a 5 segundos y trenes de llanto de 10 a 15 

segundos. Así estuve como 5 ó 10 minutos hasta que vi venir a la Sra. Silvia. 

Traía cargada a la espalda a Lety, dos paraguas; uno en cada mano. Con el 

de la derecha se cubría ella y con el de la izquierda cubría a Lety. Ella un 

tanto apresurada buscó las llaves de la puerta en una maceta y mientras Lety 

se movía para bajarse. la Sra. Silvia optó por bajarla. Soltó el amarre del 

rebozo y Lety estuvo a punto de caerse de cabeza ... ¡Ay, ayúdeme!" Tomé a 

Lety, la enderecé y la paré en el piso. pero se asustó y empezó a llorar. Gaby 

no había dejado de hacerlo. La Sra. Silvia abrió e inmediatamente fue a 

cargar a Gaby. le decía: "ya, ya". Y la abrazaba apretándola a su hombro. La 

mecia. Así, fue por una silla y me la ofreció; yo dejé escurriendo en un clavo 

mi impermeable y el sombrero. Saqué mi libreta de notas e inmediatamente 

me puse a escribir; mientras la Sra. Silvia atendía a las niñas, parada, le 

arreglaba la ropa a Gaby, se la ajustaba así como el gorro y la mecía. Hasta 

que paulatinamente Gaby dejó de llorar. Dio suspiros continuos hasta que se 

espaciaron, Entonces la Sra. se sentó a la orilla de la cama .. :· 
( ·as1 e11 . .;t.!g11ula 111e re/alCI <fllt.! fll\'o que ir a Sa11 Fehpe pcun //e,·ar a < h1hy al pc..,dicura. p<.,ro 

q11t.! 1111·0 que hacer 11111clu1s co.\ns para dejctr a Lety. Fi11ah11e111e dt!.sp111J .... · de \'c!r si su 

suf!gra .\·e lct cuidaba, decidió dejarla con 1111a a111iga y que precisamente ve11ic1 de recoger a 

J.ety. p<.1 ro e111te.\· hethia dejudo el Gcthy en la cctmct, solitu porque! c.·c11110 l/o\•ic1 y el p1.w1 se 

polU! 11111y rf!sbaloso. le resu/te1be1 1111 problen1a doble l/e\•arse a Gahy y /ue¡.:o \•oh•er con las 

dos bajo la lluvia. Ade111á.\·. había salido 1e111pru110 y había dejudo todo tirado. Tocio t!.\·to 

me lo f!.\JJ/icubc1 111ie111ra.\· con.o;o/aba a Gaby. 

A las 5:49, después de 19 minutos que la Sra. había cargado a Gaby, la 

acostó en la cama, hacia el lado de los pies. La dejó boca abajo y entre 



cobijas. Mientras la Sra. cambiaba de ropa a Lety. la bebé se impulsaba con 

sus manos, arqueaba la espalda y levantaba la cabeza. asi volteaba a ver a 

Lety y a la Señora y luego a mí. Cuando coincidían nuestras miradas, 

sonreía. aflojaba la tensión de los músculos y se acostaba, con la cabeza de 

lado. Así, emitia unos sonidos como .. eh-eh ... Se queda callada. boca abajo. 

La Sra. Silvia termina de vestir a Lety y ésta se sube a la cama y brinca en 

ella. La bebé voltea a verme, se levanta nuevamente impulsándose con sus 

manos, toma un gatito rosa de plástico que le arrimó Lety y lo ve. Voltea 

hacia mí, me río y ella ríe. Se impulsa nuevamente con sus manos, se le va 

venciendo la cabeza y se impulsa nuevamente arqueando la espalda. Chupa 

las barbas de la cobija en que está envuelta. La Sra. ha ido a la cocina a 

calentar fa mamila de Lety. La bebé balbucea 10 segundos: '"ah-agh"'. Vuelve 

la Sra, envuelve a Lety en la cobija y la acuesta por la cabecera, le da la 

mamila. La bebé empieza a inquietarse, produce unos sonidos como 

gemidos: .. mmmm--eue--aah", llora. La Sra. ha vuelto a la cocina y trae otra 

mamila para Gaby. Esta "dice.,: ºqueje-queje". La Sra. Silvia dirigiéndose a 

ella le dice: .. Schs-schs"". La acuesta boca arriba y al lado derecho de Lety, le 

da su mamila, acomoda la almohada sobre la cual apoya la mamila. Gaby da 

chupadas fuertes: unas 6 y suelta la tetina. Extiende la mano derecha corno 

queriendo agarrar las figuras pintadas en Ja cabecera • .. :· 

Qui:ci lo que puedt! resaltarse aquí es la 111a11era en que la 11iiia es dl.!jada hoca ahcljo en la 

c:e1111a. J!:.wo. con10 se describe. hace </lle la 11iJia s11cesivan1e11te haga e.if11er:os por 

impulsarse y levantarse. f_.~1 n1a11era de acostarla produce.- qÚc! se ,.~"111 fortaleciendo los 

1111i.-.·culos del cuello así con10 los del a111ebra;o y-que ·1e pernlitircin n1a111e11erse erguida. Y 

co1110 hemos \•isto en la nota anterior. ya la Úiiia puCdé.. esiar .\:c!lllada aunque todc1via el .Sr. 

Roherto Ja apo3·e de k1 e.vJalda. 

J'or lo de111cí.o,,·. /et .'-·:ra. Sib•ia ha adoptado 1111' nuH.lt;> _'de dcu·k la 111amila . .,..¡,, tener que 

ctu¡:arla. Apoya Ja n1a111ila en una aln1ohada y'.Ocon1oda a /a·fi¡¡;a para que a .... ·i ton1e .\·u 

leche. Habiendo 1er111i11ado e.le darles la n1an1ila · a·' las 11ilias. .••e dedica a recoger y 

aco111<xle1r lt1 ca!fa. /-laciendo e.\·to. 111e pregunta si ya 111ero ter111i110 111i 1rc1hctjo c:ou <!lla y se 

disculpa diciéndome: que .... ·u suegra 110 ve con n111cho agrado 1¡11e yo esté viniendo a ''era 
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sus nifias. l'laticando sobre e ... ·10. ohser1•0: 

•• ••• Yo escribo mientras. Lety ha terminado y con la mamila en la mano la 

estira hacia su mamá. La Sra. la toma e inmediatamente Lety le quita la 

mamila a la niña. La Sra. Silvia dice: .. no se la quites. ahorita te doy más ... 

Sale a la cocina. mientras Lety trata de acomodarte la mamila a Gaby. Esta 

gruñe: "eheh, mmm". y se queja. La Sra. regresa y le da la mamila a Lety y le 

acomoda la mamila a Gaby sobre la almohada. Esta mama 30 segundos y 

luego vocaliza: .. aah. aah. eee .. y vuelve a mamar. Vuelve a pegar su mano 

derecha a la cabecera. 

Lety a las 6:04 deja la mamila y mueve la cama. se baja descalza. La bebé 

toma las barbas de la cobija y mueve los pies. 

La Sra. recoge ropa y algunas cosas. anda afanada acomodando. 

A las 6:07 Gaby emite gruñidos y se mueve. No logro verla bien porque me 

estorba la cobija en la que está envuelta. Al minuto (6:08) vuelve con sus 

gruñidos: "'mm ah, ahj ... ahj""; balbucea: ••aej, aej, que eh ... eh ..• " viene la Sra. 

Silvia, le quita la mamila y la cambia de pañal. La deja semi-envuelta. Habla 

con Lety de que venga a ponerse los zapatos. La Sra. a un lado de la cama y 

en cuclillas le pone los zapatos a Lety. Gaby mientras alza sus pies y con la 

mano derecha trata de agarrarse su zapato del cual se le han salido los 

dedos. Al intentarlo, puja. Lety grita y la niña baja el pié y voltea a donde está 

Lety (ligeramente a la derecha y frente a Gaby). Gaby voltea a la izquierda y 

ve su mamila que intenta agarrar con su mano izquierda pero se le resbala. 

Con su mano derecha vuelve a agarrase el zapato derecho que muestra los 

dedos salidos. La Sra. Silvia como aún no termina de ponerle los zapatos a 

Lety. alza ligeramente fa cabeza. ve a Gaby y ésta a ella; la Sra. le hace: 

"'schit ... La bebé sonríe. Luego Gaby voltea hacia atrás por su lado izquierdo. 

ve las barbas de la cobija que trata de agarrar con su mano izquierda. La Sra. 

Silvia ha terminado. se sienta en la orilla de la cama ..• •• 

l.J..: ... pu.J.•; di! esto. co11ti11úC1 la c:o11ver .... ac1ó11 dond..: ... e ltahia quedado. A I parecer ha 

/ert11i11ado de esco111hrar la casa .... \'e dc1 la oport1111idt1cl petra uhra=ar u la bebé. nlie111ra . .,; 

co11ti11úa con Ja co11Persació11: 
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•• ••. A Jas 6:19 la Sra. Silvia abraza a la bebé y se la sienta en las piernas, pero 

mirando al frente. Le acomoda el gorro y el zapato y le da un oso de peluche, 

que Gaby sostiene con la izquierda y con la derecha le agarra los ojos. 

Voltea a ver a Lety que anda para todos lados o ve las manos de la Sra. que 

en ese momento alisa la cobija que cubre la cama ... •• 

No pierde el hilo de la co11ver.w.1<;.·ió11 cl111u1ue ha¡.:a puusa.v para alender a la...- 11iiía...-. E.•ao 

...-eKUllÚUIÍll 

..... La Sra. Silvia torna a la niña y la sienta en la cama. Ensaya a que se 

sostenga sentada pues al sentarla. separa sus manos de los costados de 

Gaby y ya que ve que se empieza a ir de lado, la vuelve a sostener, la 

acomoda e intenta dos veces más. Después la acuesta boca arriba para 

limpiar a Lety que ha hecho caca y trae el pañal zafado. Gaby gutura: .. eeh. 

aah, ahaaahº. Son las 6:39; se mueve mucho, luego pone los pies en la 

cama, se arquea y voltea hacia atrás, gutura mucho: ºae, eeee, eee. mmm. 

eee. La Sra. ha terminado de limpiar a Lety. va a la cocina y como Lety anda 

hurgando una de las bolsas que trajo de San Felipe, regresa la Sra. y le da un 

pan. Me ofrece uno. Le digo que no, le doy las gracias pero ella insiste: 

S.- "Tómelo y se lo lleva". 

Se acerca a Gaby y frente a ella, con sus manos en la cama le dice: .. ¿Qué 

cosa quieres? .. La Sra. sonriendo porque la bebé ha sonreído antes. Toma 

un pedazo de pan que Je ha quitado a Lety, y se Jo pone en Ja boca a Gaby, 

ésta saca la lengua y lo echa fuera. la Sra. se lo vuelve a poner y le dice: 

.. ándale, come ... La Sra. Se sienta en la cama ..• •• 

1~·"·''-'J.:t1ida 111e preK11111ará que qui.! e ... ·crihia recién qm: e111ran1os. J:.."".•uaha intrigada por qué 

c/Jria di! hah1..•r11w dado c11e111a que la bebé es/aba sola y llorando. Ella 111e explica que e11 

o/ras ocusione ... · lo ha ht.!c/to pero que.,.,, e ... ].JO.\"O 1111 dia se e11co11tró a la 11i1ia 111orada pue...

c:s1<1ha en,•ue/Ju c:11 las cobijas. A raí: de ello el Sr. Roberto le adl'irtió que 110 la dejara 

sola. 1~·//a dice que a ''eces le ayuda una 11ii)ila parct cuidarla n1ientras e/la va a lavar al 

arro)·v, oJrcu vece.v sale y rOpida1111?111e regresa y ya la nitia es1á de ... pierla y llaraudo. Todo 

e...-10 es a 111odo de exc:usC1rse por lo que lu.! visto. Yo le e.\1.Jfico que po11dré en 111i e.o;crito es/o 

que: dice así co11u> lo qm.: sucedió y que es con1pre11sihle lo que ha . .,-,1cedido. Ella ahu11dc1 en 

T r-.:r-\:\T _, 
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.'lUS explicucione.•·; ele qm! cuando tiene que atender a las dos niílas pues· 1as. cosas se le 

con1plicu11. Por ejen1plo. un día .\'e /levó a las dos ~ sa,.n Ff!lipe: ·y adef!IÚS regre.só con 

mandado, por eso tiene que dejar a alguna de ellas. Todo· eSto le obligará a que después se 

lleve.u su recá111ara la otra canta que ahora tiene en la coci'1a.· l~ . .,·ju111ó y el espacio que . - ~ . - . : . . . 
ahora hacen para dejar a la 11hia acostada es n1ayor_;· el~a. I<? '!Xp/ica ·diciendo que es para 

prevenir que .••e caiga porque ya se 111ue,,e mucho .. · 

Afien/ras me explica trufo esto. Lety, con1iendo sú ¡Xin. -"sigúe' .. hui-Í;anc/o pero ahora en el 

ropero. Saca unas foto.\~· to111a una de eliasy n1e la ~i~i~.~t~á Y.n~'e dice.· 

" ••• L.- "¡mamá, mamá!". 

lnv.- ¡Si, mira, tu mamál 

_., ;·i"t:' ·~' 
.. 

1::sro será ocasión para que la Sra. Silvia 111e muestre n1/1chasfoios. Las veo y cOn1e1110. No 

1111.! percato que es tarde. Salí y ya estaba oscuro. 

Co111u 111á.\· bien 111e dediqué a tratar de respetar ·la secuencia . de los aco111ecil11ie11tos 

111cluida la co11i·er.\·ació11 y los diferentes tenias de /os que he111os !tablado la se1iora y yo. 

¡;,, t.:.'ila parte t11e quiero referir a toda la nota ton1a11do en cuenta los diferentes n10111en1os. 

J.- /.a Sra. Sib•it:t a pesur de huber111e dicho que Je cue.\·ta n111cho trabajo y 110 sabe cargar et 

la e .... pctlda "sus hlJas. c:n es/et ocasión true et Lety así. /~a 111ásfácil por las co11dicio11e .... · 

c:li11uiticas y dc:/ terre110. 1''e11ia libres las dos 111a11os ¡x1ra cubrirse ella y a Lety de Ja ll1n•ia. 

Sin c:111hargo. l.et_\l estú grc111de y hahria de pesar unos 16 Kilos. Al llegar. se 11111e.wra su 

1111pericit:1 pm!s 110 puede baJar fiici/11w111e a Lery. Me pide ay11dc1 y /et 11ii'la se asusta, l/orc1 

111011w111á11c:c1111e111e. A I hajar~\·e Lc:ty. la Sra. atiende: i11111ediatame11tc: a la peq11e1ia que está 

l/orundo a grito ahh:rto. 

2.- /.u .... -;111ac:iú11es111á.\· que co111pre11sihle: con todo. /u ~ra. 111e l!xp/icará Ja nece~;idad de 

ckjar/a.\· .w1/as y que et '"<!Ces se vale de 11110 sobrina que le ayudc1 el c11idarlas. No ohsta111e • 

... 11....- q1tc.!he1c:ere . .,· /u ub/J):an a d,")clr a Gahy. pri11cipc1/111e111e. en la ca111a. No es 111á.s c¡ue 111u1 

co1!fir11u1ción di! que 110 puede o 110 sabe hacer .\·u quehucer con la 11hia a la espalda. Los 

.JllJ:Ut!ll!.\" SI! han c:o11i·.:r1ido e11 11110 nc:ce.-;idud ante la de111a11da de are11ciúu. /i:J11rete11erse 

COll .:/los. es distraer a /el nilict parc:t qui! la sra. Silviu puedc1 hacer Sii quehacer. E:.•1/e puso 

de: la buers11bjetii•it/1u/ pri11u1ri11 11 /u scc111t1/'1ri11 se ha ••c:11ido estructura11do desde 111uclto 

aJlll!s. /.a ~ru. ,Vo le dct pecho. La 111a1ui/a se la du t!ll la ca111c1 apoyándose en 11110 

¡·--· ·-:. _.._-: -:.·--; .~-----~"¡· 
. ' . 

'-"~--- :.. . ·- -.. ..-i;i~ 
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a/111ohada. I~ carga al frente. cuando lo hace ya que ella dice 110 cargarla con10 lo hi::o 

con Lety. y a 111e11udo sus den1ostraciones de carilio son nuis bien .físicas. A 1111que en e.\·tc1 

nota oh.w!r\•a111os dos n1on1e11tos en que· ve a Já cará ·direclamenle 'a" la 11i!1a. En a~1has 

oca.\·io11es le dirige la palabra. Una para l/an1ar su atención y.so11reir·n111iuan1'erite, la Otra 

para preguntarle y luego ofrecerle 1111 pedazo de pan. ·En poCas paiah,:.D.'·;. "la.Sr~. SiÍvia ha 

realizado todas esas cosas para acelerar el pa."iO de' la i11tersuhjeiivÚJcic1·~;.·in1ariü; a la 

... ecundaria (\•er Trei•arthen. 1993h). 

3.- ... \'in e111hargo, ante la situación particular que se pre.'>enta en el 111ome11to de n1i visita y 

ante el hecho de que Gahy ha llorado n111cho estando sola.· la Sra. Silvia centra su atención 

casi excl11sh'll111en1e en la 11i1ia para caln1arla, ntecerla y resoh•er la te11sió11 producida por 

el llan10. IJiKo que casi, porque 110 deja de ser cortés co11n1igo para ofrecern1e una silla, ni 

1c1111poco se de.\·,•111ie11de 101e1ln1e111e de Lety. Los hra=os de la n1adre. asi con10 el n1ecerk1, y 

t!I 'Jn-yct" y los casi 20 111inutos que k1 carga son s1!ficie111es para que la seliora decida 

•·o/l•er et d.:jarla t!ll lu ccuna. Hay co~·as que hacer: darles .\·11 11u1111ila, Tl.!Coger la ca...-a y 

ponerle lo.\· =apatos a Lety. J:)arle 111ás leche a Lety y luego cc1111hiarlas . 

../.-Pasados los df!bf!rf!s hogareiJos, .n! dedicará con n7ayor ate11ciá11. o n1ejor dicho, en otra 

cb.'t¡Josiciá11 si11u1cio11al. a cargar a Gahy. l.a tiene sentada e11 sus pierna.\· y le da 1111 

111u1it!q11110 ele peluche. Todavia no hay 111c11wra de c¡ue la i11tcr.'l11hjeti1•i1/1ul pri11u1ri11 )'- ltt 

... ;ec1111tlt1rit1 se .\·cpt1re11 tic/ totlo. /It1.'llt1 1¡uc la 11itifl p11et/11jug11r co11 lo.\· 111111icco .... · y ella .~e 

dt!tlit¡ue c:t1/J11/111e11te 11 lu1cer su 1¡11c/i11ccr. 

5. - Sin duela. los of?jeto.\· han propiciado que a pe ... ;ar ele "estar j1111tus. pueden 111a111e11er~·e 

sepe1r<1cla.\· cada una con sus acciones en curso". E\"/o, c¡uc Paradise (1987) refiere con10 

u11 típico pa1rOn co11d11ctual 111esoa111erica110. evidencia que a pe.\·ar de las diferencias que 

1111w ... ·11·e1 la Sra. Sih•ia en relación con las den1á.\· ... ·e11oras, se co111porta co1110 ''i11dige11a" 

rt!.<•]Jt!Cfo ele s11 nbia. A1111c¡ue 1an1hié11 nos pen11ite apreciar que lo que lti=o en la 110/ct 

anterior, t!slc111clo lo.\· ahuelos prese111es y casi en la iluimidac.J entre ella y su peq11e1ia. de 

upapuchar/a, y jugar a alzarla y traerla a si, hacerle cosquillas en el c11el/o y besarla 

u1111hit!n '-"-'" ulgo raro de obsen•Ctr en las n1adrcs de 1111es1ro estudio. Por lo den1ás, los 

.1ug11e1es -111111/t!cos e.Je plcistico y de peluche- así como la 111a111ila. serán otras 1<11t1cÚ; 

oportuniclucles asi co1110 <!I ·'·en1ár.\·ela con la \•ista al frente, parct que el ca111po dt! 

1·1sJ/uliclcul y las posihilidudes atencionales se dirijan a otra cosa. persona y 110 <I lc1 111~1111á 
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111is111a. 

6.- Cier1a111e111e el rrahajo de ser nu1111ci en la Sru. Silvia 110 sólo e.\·fá en lavar cada tercer 

día 1111 n10111ó11 de palía/es y ropa de las 11ii1as. Ewá 1an1hié11 en hacer su quehacer: tortillas 

y co111ida. Prepararle.\· los hiherone.\·. Ir por .\·u dc.v,e11sa hasta Sall Felipe del Progreso. 

/levar a Gahy al pediatra. Su vida esta orga11i::ada en tan1bié11 '"e,star con sus 11i11as'' 1•ien1lt> 

telet•i.,·iá11. la hora de descanso. /:..~/la 110 teje. Su principal afán es, con10 dice ella, que luego 

110 se da abas/o a a1e11derla.\· •y eso que .wJ/o son dos"' (áuuque otro ''iene en camino). Le1y. 

que cun1i11t1, 11u:dio habla y se hace e11te11der y puede ir sola a casa de los abuelos ha 

de . .,,·arro//ado una i11depe11de11cia relativa que re11111eve el cuarto_ y de ve: en cuando 

den1a11da di! atención por parte di! la n1adre. Ji:star con ~71s prin1os y jugar con ello~·. es 

oport1111idad preciosa de lct n1adre para hacer otras cc,sas. 

7.- Lo relei-ante de iodo e .. ao, e.v que ahora prepara a Gaby para que pronto ella deJe de 

... ·er el centro de su atención, co1110 Jo ap1111táhan1os en el punto dos. Sus e .. ifuerzos por 

111depe11di::ar a Gahy co1!}1111/c111 locia una .\·erie de actividadt!s y se centran -a lo largo di! 

la.\· vL.,,·itas has/a aquí anali:adas- en que la psico111otricidad de Gahy a~·i con10 su i11tertls 

por los ohjero.\· /u l/ei•e11 et "es/ar sin /a 111adre.a la l'i.vta". 

El día MIERCOLES 7 DE JULIO DE 1993, caía un aguacero. No encontré a la Sra. 

No tuve oportunidad de volver. 

1~·1 MIERCOLES 14 ·oE.JULIO DE 1993 cua11do voy l/ege111do. e.\"fci11 11111che1.\· per ... -011as 

atrCÍS de /a CG.\"Q d1i /Q S;.¡,: SÚi•ia: 

.. Eran las 3:00. P.M. me recibieron los perros amenazadoramente, pero los 

sobrinos de la Sra. Silvia los espantaron y pude pasar. El papá de estos 

niños, concuño de fa Sra. Silvia, capaba un maguey, justo atrás de la casa de 

Ja Sra. Silvia. Los niños curioseaban. Ahí tainbién estaba el suegro, 

cargando una cubeta chica con pulque. Después de que terminó el Sr. Juan 

de capar el maguey, la Sra. Silvia me invitó a pasar a su casa y ahí fueron los 

niños. Eran 5, más aparte Lety y Gaby, que la Sra. Silvia cargaba a la 

espalda. Nos quedamos en el pequeño espacio cubierto de Ja casa, con vista 

a la barranca. La Sra. Silvia sacó tres sillas y me ofreció una que ocupé, otra 
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la ocupó ella y la tercera la niña mayor. sobrina de ella. 

Cuando me senté, Lety se me acercó y en su medio lenguaje y tocando la 

bolsa donde guardo el impermeable y a veces, las paletas, me pedia una. 

Pero le dije que no traía. Ante esto la Sra. dijo: ""hora no trae paletas, te doy 

galletas·-, se paró y entró a la cocina. Salió con una bolsa de galletas de 

animalitos. Le dió a Lcty y luego un puño a cada niño. Toma una galleta y 

sentada, le da una en la mano a Gaby. Esta chupa y moja la galleta. Se babea 

y se le resbala de la mano. Cae la galleta en las piernas de la Sra. Silvia. Esta 

la toma y se la da a Gaby en la mano derecha pero como está mojada se le 

resbala. Así que se la pone en la boca. La niña con avidez chupa la galleta, 

estira las manos y le coge la suya a la Sra. Silvia. Después, la niña se mete 

los dedos a la boca y atrapa los dedos de la Sra. Luego la niña se empieza a 

sobar los ojos con los nudillos y comienza a gemir y respira rápido 

oyéndose un sonido. Se empieza a revolotear en las manos de la Sra., ésta la 

para en sus piernas y la voltea hacia el frente. Así me mira atenta. 

Se la pasa a la sobrina mayor y ésta se aleja con Gaby ... ". 

Platu.:a111os por poco tit..•111¡u>, ¡nu.!s: 

""Los demás niños también se alejan, están a un lado en el piso de tos 

cuartos por construir. Sin embargo, no pasan ni 3 minutos (3:40 p.m.) 

cuando todos regresan. La niña se ha puesto inquieta. La Sra. mete un dedo 

a la boca de Gaby y ésta lo chupa y muerde. Permanece sentada y la sobrina 

con Gaby a un lado, también. 

Después de 7 minutos que han vuelto y que la niña gime. La Sra. Silvia le 

dice a su sobrina: '"paséala tantito para hacerle su chichi"". Los niños se 

alejan. La Sra. entra a la cocina, yo me quedo sólo ahí en el patio. Entran 

luego de 2 minutos todos los niños al cuarto de la Sra., ahí, se oye mucha 

algarabía. Lcty, mientras tanto, va rumbo a la barranca. ""¿A dónde vas 

Lety?"" le pregunto y ella algo decia y apuntaba y volteaba hacia la barranca. 

Le digo que venga. En eso sale la Sra. Silvia y le grita; con su mamila en la 

mano: "¡¿No quieres lechita?J". Lety regresa. A las 3:51 la niña llora y se 

queja: ••queje, queje, ña, ña"". Veo que la Sra. atraviesa la puerta de la entrada 

.- 1 
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con una mamila en la mano. va de la cocina a la recámara. Ya no oigo más. 

Los niños salen y se van a jugar atrás de la casa. Sólo queda la nina mayor 

pero lo sé luego de preguntarle a la Sra. si Gaby se ha dormido. Va y regresa 

y me dice: "'no, está con la muchacha grande". Antes he oido que dijo: .. ¿La 

cabona no se ha dormido? ... A las 4:15 le digo a la Sra. Silvia que he estado 

un rato con ella .... •• 

La 11il"ia no .n;lo tenia .\7teiio .\'ino ha111hre. ese era el 111otivo de ... ;u inquietud. Sin e111har¡:o, 

pa.\·ará11 111uchas cosas ante ... · de que la seiiora se dé cuenta de ello. Se .... ·entú con ella y le: 

dio la galleta que tenla dificultad para con1er. La sohrinu tiene que regre.\nr de.\7'111}s de 

habérsela llevado por 11nos cuantos n1i1111tos. l...a Seliora co111pr11eb11 qlle tie11e /u1111bre 

111etié111/ole el de1/o 11 /11 boca.. Aprovecha que está la sobrina para que se la detenga 

111it!11tras ella prepara su leche. Intenta dorn1ir/a pero c11i11 110 lo hace. Al parecer kt hc111 

ucostado para to111ar su leche y que se quede dornlida. Es Ja sobrina Ja que .-.e encar¡.:a dt! 

estar co11 c!l/a 111ie11tras to111a .su leche.· ¡¿qué 111a11era tan práctiC.:a de! indagar_ que tiene 

ha111hre?.' 

Los quejidos de Ja niiia y sus incomodidades provie11e11 de ese estado. 

Ya puru ter111inar. pk1tico hre1·en1e11te co11 ella sobre _.,.,,preocupación por. l't!r a s~1s hNas. 

pero llll! dice q11c: es co.\·a de s11s suegros y que eso 110 i111parta-y ·quc: t!I .Sr. - Roh'e;to yu no 

hetce 11111cho ca.\·o de ello.\'. Negocio la111bié11 la hora de n1is visitas porq~u.i a 1i/ti111asfechus 

la l/111'i<1 ha caido u Ja hora q11e l'OY <1 visitar/et, Acepta q11e 1·aya 111ús -tl!~11p~·u110 yá q11e he 

estcido lli:¡.:c111clo aproxi111ada111e11te a las cinco de Ju tarde . 

• 
1ú11 e111hargo, el MIERCOLES 21 DE JULIO DE 1993 llegué a Ja.\· tre.(y 110 /et e11co11tn! 

por Jo q11e t•olt•í hasta las 5:50 p.tn. &·taha viendo las 11ovelas. Let.:i• estaba dor111ida e11 Ju 

ca11u1 q11c: tie11e en la coci11<1 y Gaby tan1bién pl!ra en la cc111u1 de su recá11uiru. ,Vo sahia que 

estaba clor111icla, sólo Pi 1111 hu/to de ropa. pero la Sra. Silvia 111l! aclaró qm.! ahi e.\·tcibu. Sólo 

fui a dl!jar/l! 1111 regalito a Gaby: 1111 osito de peluche y a <1vJ.\nrle que tendría l'acacione .... · 

(dos .\'l!llUllUIS). 

" ..• Como hablábamos fuerte, Gaby se inquietó y se movió. La Sra. Silvia le 

movió Ja cama y dijo: .. scht-scht ... 

;--- -:-~ -.:-.---;; ... -:---;: (,:_-~\-~----
1 ·' 
· Fr""~L~;- , __ ; ·~ ~~.-. ~- ~ !~~.i'J 

202 



Me dcspedi •... " 

El MIERCOLES 11 DE AGOSTO DE 1993, de ... pués de ntis 1'Clcacio11es y corno iodo ... · 

los 111iérco/es, por la n1alia11a ''ºY a Guadalupe Cote. Este día, rl!gresando de c1/lá pa.•.-o 

direc1an1e111e a i•er a la .5""ra. Sill'ia. Tardó en salir porque dice que conto andaba haciendo 

... ·u c¡uc!hacer y tenia cerrado 110 1111.1 ok1. Saca una .<t.illa y en el pasillo de la entrada nu! 

i111•ita a .•;eutar, posterion11e11tc el/u .•.;uc:urá otra .\·ji/a y se senturú cou Gahy en hra;:o.•·•. 

ju ... ·tifica que aprovechc1 nti estanciu para "cargar 1111 ratito a la nilia". 

º ... Gaby está acostada en la cama de la Sra. Ella me contesta: .. aprovecho 

para cargar un ratito a la niña ... Así que va por ella y la a~raza, tomándola por 

la cintura y volteada al frente. Se está parada un rato y luego a insistencia 

mía va por otra silla y la pone justo a la entrada de la puerta. Ahí se sienta 

mientras Lety anda de aqui para allá, espantando a los pollos o pegándole al 

perro ..... " . 

... ,l.!111ados, nu! platica que fue,ª \'t!r u s11fa111ilü1 y eslt"'º por dos semc111a .... · allá. Tc1111hi,J11 111e 

i1ifor11u1 de lo que ha succ_c!.ido co11 Gaby. Durante tocio e.\"fe tien1po. aproxil11udc1111e11te 11110.\· 

30 111i111110....-. 

.. ..... Gaby sólo ocasionalmen~e me ve y sonríe ....... •• .. 

Ya eu otras ocasiones. Gahy lt~ hecho lo 111i.w110 cuando me ve. Eu ulg1111c1s oca~·io11L~s yo he 

c..·orrc:.v>onclido con otra .'iollrisa. (¡Qu.J curio.,·o!. ¡111111c11 le he 1/irigitlo /11 p11/uhrtl!. 

t11111p11co !te it1tc11t111/o c11rJ:11rlo.'\· te11tl!é111/o/e.'\· /11.'\· 11111111~.\")~ Pero ~/1t1rt.~ está _eu una pusici_ón 

11111clto 111ás ctdecuada para \•er~u! c/t! fre111e. L-~ ~"';11f~~;· qu~ ¡,t;,~;; ~' ~i_,:;i11g11i~ es lo que re/~110 
a co111i1111ació11: 

........ La veo ya muy grande; el pelo hasta lo trae recogido con dos moñitos. 

Totalmente despierta .. Come una paleta que le he dado ...... . 

YC1 1111 recha=a la paleta co1110 <1/g1111a i·e= lo hi=o cuando la .\·t!1iora lt! dio. No .•oacu la 

lt.!ngua ui .•.:e chupa lo:•• labios. Ahora la chupa a111u¡m.! .W.! babea. 

•• .... En este momento la señora va, la acuesta. Gaby llora a grito abierto. La 

Sra. ha ido a la cocina; pasan corno 4 minutos y regresa con una mamila con 

leche. A la 1 :33 la abraza y así la trae preparando fa mamila. Gaby no deja de 

llorar pero su lla~tO disminuye en intensidad y gritos. 
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1 :34: La vuelve a acostar. le da su leche. Y entre mamadas como que gime 

hasta que en unos segundos ya no se oye. 

1:36: Vuelve a llorar unos dos minutos y se calla. Lo mismo a la 1:41. La 

señora. Je dice: "'yaaa, yaaa••. Después. hasta la 1:50 se oye que la Sra. le 

dice algo. 

Supongo que después de que la Sra. le dió su mamila y Gaby lloró es porque 

la Sra. la acuesta, le pone la mamila en la almohada y así se la toma. pero se 

le ha de haber desacomodado. Oigo esto porque yo estoy en el pasillo y sólo 

oigo, no puedo ver. 

2:00 Saca a Gaby. parece que ha tomado su lec;he, y ahí platicamos. Gaby 

abrazada por su mamá. En la plática salió a relucir que ahora que estuvo con 

sus papás, cargaban mucho a Gaby y lo más importante que ya la habían 

metido a la andadera pero que si se está. sólo que haya alguien con ella; de 

otra manera, llora. También tiene que cuidarla porque si no se cae. 

A las 2:45 me despido de la Sra. Silvia, de Lety y de Gaby. 

/:-..·/ dc:u·/e s11 leche 110 es paru hacerla clonnir. Qui=á. p(..•ro fo cierto e .... que Gahy 110 está 

di.v111e.••ta. /l'rote ... ·ta ele ulgún 111<Jdo y \'lleh·e c.,.·011 ella a platicar co11111igo. 

!.f..'ty ahora se e111retu.•ne sola. 110 ltct)' ni Sl<Jlllf..'rct 1•1so ... en 111i 11ota ele que se haya acercado. 

Tcunpoco <¡lit.! haya hecho algo fuera de lugar co1110 paru //c1111ar /et atc:nción de la nu1n1ú y 

111ict. Ancla en Jo .•.;uyo. 

l'or otro lacio, en la.\· tres se111a11a.\· que! hc111 pu...-ado _...in ,·er/as, la 11iíia presenta otra 

apariencia. Ahorc1 parece usar sus t1ta11os paru cotner. Pero ta111hié11. co1110 lo itiforn1a la 

Sra. ·'"ih•ü1, ya la lu.1 ptu! .... l<J _...obre la c111dadera. /:.:••tú ,.,, el cu111i110 de aprender c1 cc1111i11ar. 

(Jtro recurso i11 .... tr11111e11tal. y lllllJ.• diferente a la 111a11era cótuo t11e e/ice la Sra: EntiJia c¡ue 

lo.\· 11i1ios aprenden cr cc1111i11crr en estos pueblo.,·. Aunque el e.\].Jczcio e.\.·terior 110 es 11111y 

propicio para que ...-e put.!du de.\li=ar y lo ... · escaJ01u.: ... · dentro cit.! Ju casa la oh/iga11 a p<!ll.\"Clr 

qm: requiere esu1r pc:tulie11te ele la uilia c11a11clo Ja po11e e!lf /et ctudadera. Un aco11teci111ic11to 

que _...e aliade a los se1ia/ados arriba que !tan de acelerar la i11dc:pe11de11cic1 d<! la 11iiia. 

HI MIERCOLES 25 DE AGOSTO DE 1993 me _...entia indi.\pue...-to con t11a/e.war 

e.-.to11u1cal. Pu .... e a ver c1 la Sra. Luisa quien 11u: dio 1111 ªK"ª 111i11erc:1/ con sal-de-uvas. Pero 

:--- --- -: . :.: :-~ .. 
1 
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110 111e repu ... ·t! 1ota/11u!11te. No oh ... ·1a11tc. fui a Per a lt.1 .._'-:ra. Silvia. /.;/egué a la...- dos de la 

u1rdt! . 

.. ___ Llego y de forma acostumbrada, llamo a la Sra. Silvia. Sale Lety y detrás 

de ella, la Sra. Me invita a pasar. Me ofrece una silla ahí en la estancia de la 

entrada. Ella, por su parte, toma una silla y se sienta casi a un lado de la 

puerta de entrada. 

Gaby se encuentra dormida y según la Sra. desde las 10:00 a.m. Sin 

embargo, a las 2:06 se despierta. antes le he pedido a la Sra. un vaso de 

agua. Lety también le pidió. Me la he tomado de un trago. ella me ofrece más 

y la acepto. Este segundo vaso lo tomo a tragos. Lety se ha mojado la blusa. 

Cuando Gaby se despierta, sus gritos se oyen hasta afuera. La Sra. se 

levanta y va a atenderla. Alcanzo a ver que la cama que tenia en la cocina 

ahora se encuentra en el cuarto dormitorio, junto a fa otra cama. Apenas ha 

quedado espacio .... •• 

A111e...-. refirié11do111e a /Jihianct, la hija de la Sra. Mar¡:arila, he hecho 111t.!11ciá11 de có1110 el 

l/c111to c1uclihle hcz.wa donde está la seiiora 110 es el llanto -111ás que llanto. son quejidos. etc. 

lt!l't! .... y pureo ... ·-. Gahy, iJ.:llCtl qm! /Jibiana. 110 estando su 111amá y de."]~t!r/ct11du. llora a grito 

ah1erlo. Tan/o c11c111do la deja t.!11 /c1 cu111a con10 c11c111do se despit!rla . • \'e ha L".••1t:.1hlecido 1111a 

jrJn11a de co1111111icaci011 a distancia que sólo la ''º= hace posiblt!. E .... ·1e dato real=a la 1·0= 

con10 1111 .. 111ecllo de co1111111icació11" dis1i1110 a lo ... · que he1110_.,. notado e11 otra ... ·.ft11111Jius. 

La Sra. sale con Gaby, se sienta en la silla. Gaby se chupa los dedos. Lety se 

fe acerca y le besa la mano izquierda. 

12:28 como están cerca de la puerta, Gaby estira ambas manos e intenta 

agarrar la puerta, ~lace esfuerzos pero no alcanza. La Sra. la sostiene de fa 

cintura. Gaby se estira tanto que la Sra. ta para en sus piernas y luego acerca 

a Ga.by a la puerta. Esta la agarra. La sienta en sus piernas porque Lety 

quiere más pateta. La Sra. tiene a su lado otras dos que yo te he dado. Se 

acerca Lety estirando la mano y la Sra. Silvia le da una. Toma fa otra y la 

empieza a quitar el papel; pero como tiene a Gaby sentada en sus piernas y 

de frente y sostenida por sus manos, rodeándole la cintura, en cuanto la Sra. 

empieza a quitarle el papel a la paleta, Gaby, además de oír et ruido del 
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papel. ve cómo la Sra. mueve la paleta frente a su vista. Gaby mueve pies y 

manos. se agita; estira las manos y trata de agarrar la paleta y le agarra los 

dedos a la Sra., ésta, como aún no termina de quitarle el papel. le hace a un 

lado las manos. Gaby no deja de moverse y con la vista fija en la paleta. La 

Sra. termina y le da la paleta a Gaby en su mano derecha. Pero está tan 

nerviosa o excitada que al tratar de metérsela a la boca se le cae porque la 

agarró de la extremidad del palo y no lograba introducirsela en la boca hasta 

que se le cayó en el piso de tierra de la estancia. La Sra. se agacha y levanta 

la paleta, se para y va a la cocina a lavarla. Lety se ha orinado en el pantalón 

-a menudo anda con el pantalón todo enlodado, de que se hace y anda asi-. 

Le dice algo la Sra. va y deja a Gaby en la cama y le trae un pantalón limpio, 

se lo da para que ella -Lcty- se fo ponga. Va por Gaby y fa trae. Se sienta y le 

da fa paleta. Gaby la trae en la derecha y se la mete en la boca. 

La Sra. me comenta: "¡Ya se sienta solita y además se mueve mucho en la 

cama asi que ya no puedo dejarla en la cama y solita porque se puede caer. 

No puedo ir a lavar y dejarla. Tengo toda mi ropa sucia!". 

lnv.~ ·¿y:'p~r~ .::»U quehacer. cómo le hace? 

Sra.-Sil~ia·f~;,~.L~--.~eto en la andadera. pero también tengo que cuidarla por el 

cscatóO ·:qúC- h3Y aquí .. -y señala casi enfrente de ella; el escalón que separa 

la recán:-a.~a··;_~~I cuartito donde está el refrigerador. frente a la puerta de 

entrada-. -Hac-~", una pausa breve, y añade: ""Además ya hace solitos y ya 

empezó a ~~;:;,e·~ bien"". 

lnv.- Si. la niña se ve bastante bien y muy grande. 

//an ocurrido c~1111hio ... · 110 sólo t!ll el <l.\]Jecto de (;ahy sino 1<1111hiú11 eu ... :us ac:til•icladf.! ...... 

3:07: Gaby se inquieta: empieza por voltear hacia todos lados, meterse el 

dedo en la boca, hacer muecas. La Sra. me platica que ya terminó su cocina; 

sin mirar a Gaby, la para en sus piernas, de frente. Gaby empieza a mecerse. 

encorvando sus piernas y luego enderezándose y gutura. Luego Gaby 

ampieza a hacer muecas y a hacer ruidos como quejándose. La Sra. se para 

y Gaby, como está en los brazos de la mamá y de lado. se mueve al grado 

que Ja Sra. le ayuda a voltearse. Ahora está con la vista hacia atrás y trata de 
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agarrar la pared. Mas vuelve a voltear hacia el frente, se mete el dedo en la 

boca y como que se lo muerde. 

Lu Se1iora .\'ilvict 111'! invita a pasar para ver cón10 quedó .\·11 cocina. [)e.\pués de esto. le 

cliJ,:o a la se1iora que me .\·i¡.:o sintiendo nial y que me retiruré. Me cle.\pide y ahora si. le 

hago una caricia a (Jahy. Le aviso tan1bit.!11 que dentro de 15 clias .\;erá el últin10 en que 

w:nga a 1•erla. 

A casi .\iete 111ese.\· de edad. Gahy ahora es puesta en la a11d1uler11. Una ve: 11uÍ.\º nos 

e11contra111os que la i11depe11de11cia de la nilia está en juego, dice la Se11ora que ya 'hace 

solitos'. Pero 110 só~o eso, tan1hié11 es observable que ahora la nilia e.\"/ando en n1a11os de la 

111adre, puede parar.\·e en los las piernas de la ntadre y s·u curiosidad por lo.•; objetos e.-. 

mayor: quiere agarrar lo que está a su alcance. Sin duda. el interés por lo.\· ob_jetos ahorct 

e .... patente y Ja,\· ac:tividade.\· que lct pro111ovieron crhora dan .\·u ... · frutos. Se ha pa.\·ado de una 

guia den1ostrati\'a (ponerle los olljetos a la vista) al interés propio. 1Vo veo, o al 111e110.\· 111is 

11ou1s 110 per111ite11 saber. si la ctte11ció11 co1lju11ta, la actividad co1lj11nta {con los 

cou ... ·ec:uentes aco111pa1iantes 1•erha/e:i,:). el referenciar social (aunque sólo pudi111os ver 

c:ámo la madre -y el padre-) le ponen al alcance los objetos. ¿El alh11entar/a con nta111ila y 

t.!11 t.!I modo (/lit.! fo Ju1ce -acostada y c1poya11do la 111an1ilt1 en 1111a a/111ohada- ctsi co1110 lo que 

11'1Lºt..' con la palt.!ta. 1111p/u .. :a11 que ta/t.!.\"fcná111t.!11a .... · 110 oc:11rra11 t.!11 t.!."ita ft1111ilia'! T.:ndrt.!1110 ... · 

oca ... ·ió11 de co111e111ar 11ui ... · .,·obre el particular cuando ahorder11os a la últin1C1fan1ilic1. 

/,'.,1<• dia, MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1993, es el ti/timo de mis ••isiras cr la 

_feuuilia. llc!1•0 1111 pr!queiio prl!seute. y un poco de ropa de la qut.! 1111! han regalado los 

l'l'f!ft.• .. ores el(.• la l·:-1.C/.C'(J .• '"pongo en una holsita y w.~y rumho 1.1 casa ele la ... r;.ir<1 ... \.i/l·ia. 

A/Ji. 111e t:11co11trJ con uno de sus ·c1111ado.'\· que está trahqja11tlo en los cuartos del lado 

!'º'"'-'"le! d1...• su recá111ara. r'á /Jau p1u.•sto los c:a....-rillos de ala111hrt! y JI está cortando 111ú.,· 

para hacer Jos castillos. C~c1si termi1u111 los cimientos. Lery e.\·tá c1...•rca de él. _jugundo con 

th•rra. J-..7 muclu1cho que trt.1hqjaha 111e dice que la .... \ .. ra .• ~'ill'ia anda lavando y que se llel'Ó a 

( iahy. /~/me dice? que si quiere que Je diga a/¡:o. Va y le arisa que e.\·toy en su ca.\-c1. Pero 

111e 11u111da clecn· que Gahy está dor111ida y que co1110 110 tiene pcuiah!s li111pio ... · pc11·c1 Gahy. 

que si quh•ro la e ... pt..!rt.!. A-fientras la .. \'ra. Ter111inu y reJ.:resa, pkllico con el tio de! Lety. ¡::.,·ta 

_...,_. ac:t..!rca a 111i y 111e pidc: paleta. le do._i.• una. otra y otra, cada 1•e: IJllt.! se les co111e. Al tío Je 
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o_fre=co una. Cuando regresa la Sra. Silvia. trae a la e ... pCllda a Gcrhy y con u11a cubeta de 

20 litros en cada n1a110. llenas de ropa /avada y 111ojc1da. El tío .n~ dirige a donde está la 

Paca y 1111 caballo y luego se dirige al arroyo. ya 110 regresó. Lety. al percatarn1e de su 

a11 .... e11cia. la Sra ... \"ili•ia 11u~ dice que .-.e ha ido a cc1.w1 ele los abuelo.\·. 

L·11c111elo k1 Sra. Sib•ic1 \'Cl reJ.:resauelo, d~ja .'·•11.\· c:uhetu ... · cerca ele/ alambrado y.\'<! dirige a 111i 

para ... ·a/11dan11e: 

........ Sube y me saluda, se limpia el sudor; se acomoda nuevamente a Gaby y 

me dice que tenderá su ropa para que se le seque porque ya no tiene 

pañales con qué cambiar a Gaby. Ya antes. cuando llegué había una ropa 

tendida que casi estaba seca. Por mi parte. le entrego la bolsa de ropa que le 

habla llevado. La ve y me da las gracias. deja la bolsa a un lado de la silla 

que está casi a la entrada. 

Voy con ella, y le ayudo a desplazar las cubetas. mientras ella va tendiendo 

la ropa hasta llenar toda la cerca que da la vuelta hacia el lado Nororientc de 

la casa. Ella. tendiendo su ropa, me platica que están apurados haciendo la 

casa para alojar a los invitados de su boda por la iglesia. Platicamos hasta 

que termina de tender la ropa y luego .•. vamos hacia la estancia y ahí nos 

sentamos. Ella atrae a Gaby a si. y la abraza. Gaby se chupa el dedo. 

Estornuda y se le sale el moquita. la Sra. voltea a verla y la limpia con el 

rebozo. La para en sus piernas y casi frente a si. la mantiene de lado 

sostenida con su mano izquierda. Gaby se agacha de tal modo que se dobla 

totalmente tratando de agarrar la bolsa de plástico que le llevé y que está a 

un lado. Después la Sra. la pone frente a si, la toma de la cintura con ambas 

manos y la zarandea. volteándola ligeramente para ambos lados al tiempo 

que dice: .. siqui-siqui ... Gaby, por su parte. se mueve como brincando en las 

piernas de la mamá: dobla sus rodillas y se endereza con movimientos 

bruscos y luego Gaby se distrae volteando hacia atrás, y hacia adelante, 

viendo hacia el piso parece que persiste en la bolsa de plástico que está en 

el suelo y a un lado de la silla que ocupa la Sra. Gaby, después, se queda 

quieta y chupándose el dedo. Enseguida voltea hacia atrás y hacia adelante 

y vuelve a moverse como brincando en las piernas de la Sra. Silvia . 

.._F_A_L_L_A_u_ ..... _·, ___ -.:.N 1 
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3:22 Gaby se empieza a quejar como inicio de llanto; la Sra. se para y la 

mece. la envuelve bien en el rebozo. Gaby se calma. se chupa el dedo 

(¿Tendrá comezón en las encias?). La Sra. la mueve de un lado a otro corno 

arrullándola. 

3:33: Gaby voltea hacia abajo y con su mano izquierda le agarra los dedos a 

la Sra. 

3:39: La Sra. está quitándole el papel a la paleta de Gaby. Esta mueve pies y 

manos y hace: .. ahj-ahj"'. viéndola. Termina y se la da. 

3:45 Le doy las gracias a la Sra. por todo el apoyo que me ha brindado, le 

dejo mi dirección y teléfono. me retiro:• 

l.CI 111otricidad de Gaby es palpable. Ahora nos darnos cuenta de este juego en los pies de Ja 

ma111á. Pero ta111hién de ... ·11 interé ... · por lo ... · ohjl!to ... ·: la bolsc1 de plástico que yo llevé con 

ropa ct ... ·í co1110 su excitación por la pc1/eta. ¿Aquello qui! hacían ele ponerle /o.<t.· 11111iíequitos 

.frente a si y que ella e . .,uiraha la n1a110 para ton1arlos, ahora til!lle su efecto? Sin duda. 

¡.,,:wa11do con la n1adre. ahora es la 11ilia q11ie11 busca y quiere agarrar los obJetos. /!:s nuis, 

se de ... ·e5pera, .\-e 11111ew.! 11111cho y g11t11ra por,¡11e 110 lo.<t.· puede to111ar. 

l'or lo que pctrece, pronto cc1111i11ará y qui::á ha¡.:c1 o ctcompaiie a J.ety e11 sus excursiones 

por la 111ilpa y en sus Pi.<t.ilcts a casa de los ahucio ... -. 

Re ... ·11111ie11do: 

J.- líe podido ohser••ar que la tran.<t.·ición de la inter ... ·uf?jetiwdad primaria a la ... ·ecuudaria 

se co11cre1a e11 el interés de Gahy por Jo ... · objetos. ahora le gustan -/os dulce.\··y quiere 

alcan::ar los objetos de interés. Gui11rl11 por lr1.,; 11ccio11es tic lo.<t.- rululto ... -. 

:. - .'iu propia 111otricidcu.I es alentada por lo ... · patlrt.!_s: aco.warla hoca lu!jo. acercarle los 

of?.jetu ... · parct l/a111ar y centrar .n1 interés en ellos, ponerla en lt:1 andadera. Jugar con ella en 

las ¡nernu ... -. /u nilia parada y 111eciéndose. \•olteá11clo ... ·e, queriendo agarrar la puerta. /.u 

dejan. le Cl_\..'lldan a trcn•é."'; de ajustes a sus propios 1110\~imiento ... ·• asiéndola por la cintura. 

/~i1 fin, otros detalles co1110 el uso del llanto. el chupar~·I! el dedo. el quejarse y no estar C1 

J.:USto. 111ie11tras tiene ha111hre y luego el acercar/e su n1amila y dársela en /aforn1a con10 Jo 

hace la rnadre, nos perntite apreck1r la.\· disti11ta ... · ciares para anticipar el e1li111en10 y parct 

c1111111ciar que tiene lw111hre. Lu propia comprohaciú11 ele 111eterle el dedo a la boca; todo 

ello ... ·e co1lj11111a para crear una 111anera n111y pctrticular de .\·t!r a/inwntada . 
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3.-Sin duda 1o que he1110.\· podido ob.-.·en'ar a lo largo de casi cuatro n1e.~;es en el desarrollo 

de Gahy. una cantidad de cosas in1presio11a11tes sobre sus transiciones.· sus 111odos de 

relación con .)"U madre y có1110 ésta pro1110 dejará de atender a la nilJa en la 111edida que 

otro nilJo está en ca111ino. Pero prcci ... an1e11te podría resunlir que lo_ visto en el desarrollo 

ha -.~·ido P':ecisamente preparar/a para la i11tlcpe1ttle11cie1: · dc1rle de con1er en 111a111ilu. 

acostarla en la c~n1a y boca bcefo cuando 110 con1e. Acercarle objetos Ouguctcs) para que le 

llan1e11 la ate11ció11 y pueda distraerse. Sentar/u en la ca111a con apoyo o ayuda de los 

padres. /Jejar/a e11 la ca111a 111ie11tras la n1adre hace .... ·u quehacer. Dejarla .\·o/a al 

c1u.sentarse y salir de su casa (sobretodo cuando sale a /a\•ar). De ve: en cuando ... er 

cuidt1da por s11 pritna. Sentarla en la andaderu. hacer sus prit11eros pininos. Con1er de 

objetos que se le dan en la 1110110. /11teresar.-.·c por los ol?/etos y entretenerse con ellos. 

h"*.\"/o sólo es posible ad••ertirlo co1110 1111a iJ11pre.\·ió11 e i11terpretuc:ió11 del c:o1lju1110 de cosa.\· 

obser1•adas aunque todas las particuluridade.\· .\·011 e1ifati=ada.\· por autores tales con10 

Rogoff(l990), Rogoffetal .• (1993); OchsySchie.fft!lin, (l9b'-I); JVhitingy Jl~hiti11J.:, (197.S); 

IVhitin¡.: y &.lward,·. (1988) u/ referirse a 11itio ... · de c11/t11ra.v de clase n1edia 11ortea111erica11a 

a111u¡1u! con una clara diferencia: la 111adre y la nhia 110 parecen entrar en 111iradc1,:i; 11111/uas 

ni e11 diál0Ko.-.· enu.Jcio11ale .... ·y protoco11\•er ..... acio11e .... ·. 

/.o t111terior parecieru e1•ide11ciar que la .wt11ac.:iá11 .\ot..:itJ1 .. •co11á111ica y Ju culturu 111ás citculina 

de /afi1n1i/ia c::o111rih11ye u ge11erur 1111 tipo de i11teraccio11e.\· co1110 Ju .... · n~fericlas. 

SRA. SILVIA NAl{CISO 

ANALISIS DE LAS INTERACCIONES 

l. - Es necesario dar cuenta de las particularidades de esta familia que permitan apreciar 

sus diferencias con las otras. En primer lugar. cuando las conoc1 esperaban las lluvias 

para asegundar Ja tierra. es decir. sembrada la milpa. rcqueria que en las lluvias se 

pudiera fertilizar y limpiar de las yerbas que obstruían el crecimiento de las plantas. Ya 

para Ja segunda observación. llovia con regularidad dc nwncra que tc111prano se ponían 

a trabajar. Todos los habitantes de la casa. con la ayuda de una parienta del esposo y sus 

hijos. se dedicaban a arrimar tierra con el azadón a las plantitas de maíz. además de 
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ponerles un poco de fertilizante que traían en una cubeta. Ahí trabaja~an ta Sra. Silvia y 

Lourdes. entre ellas se repartían en cuidado de la niña. Posteriormente. lo, harían Rosa. 

Rosario y Ramón; Rosa regresaría de ta Capital y Rosario y Ramón estarían de 

vacaciones en la escuela. Luego estará el Sr. Evaristo para el uso de su burro en arar y 

asegundar la parte de arriba. En una palabra. el tiempo de la obse~ación coincidió con 

que la familia trabaja en su milpa. trabajo al que le dedicaban la mañana y mientras no 

lloviera. 

2. Será en la milpa donde podremos observar la mayoría de las interacciones entre la niña 

Claudia y sus cuidadores. Aunque también las hay en el patio de Ja casa. (para detalles 

véase arriba en el apanado correspondiente a esta familia de Guadalupe Cote). 

3. De hecho. en Ja tercera nota. se puede observar Jo que he referido: 

En Ja milpa andan Ja Sra. Silvia. una prin1a del Sr. Evaristo con sus hijos: Osear y un 

pequeño de brazos cuya apariencia es de una edad mayor que Claudia; Lourdcs y Claudia. 

hijas de la Sra. Silvia. Cuando llego están descansando y aprovechan para amamantar a los 

pequeños mientras Osear anda arriba de un capulín cortando ti-uta. 

" .•• Osear bajó del capulin con una bolsa de plástico a medias de capulines y 

les ofreció a todos; la Sra. Silvia come unos cuantos y después que les quitaba 

la carnocidad en la boca, se sacaba el hueso y con una piedra lo rompía y se 

comía la semilla. En un momento de estos se acomodó a la niña para darle 

pecho -fueron como tres minutos- y después la paró en sus piernas frente a si, 

le tomó de las manos y la zarandeaba, sonriéndole y emitiendo un sonido 

corno de juego: .. siqui-sisi"". No tardó ni medio minuto en esta actividad, 

después se dirigió a Lourdes y le dijo: .. váyanse con los niños -se refería a 

Lourdes y a Osear que se llevaran respectivamente a sus hermanitos- a la 

sombra. allá arriba a la casa••. 

Yo les dije que les iba regalar un dulce a cada niño, que éstos los había 

compradci de mi bolsa y que lo hacia por gusto. Los niños los aceptaron 

gustosos y me pidieron para sus hermanos, que en ese momento estaban en 

la escuela. 

Lourdes tomó a la niña, se la cargó en la espalda y se fue a la casa, mientras 

Osear envolvió a su hermanito -de más edad que Claudia- en el rebozo; 
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arrastraba una de las puntas. Lo abrazó por el frente y le quedaba de lado la 

cara del niño. Osear cargaba con dificultad al niño, así que Lourdes, 

caminando con soltura y más rápido llegó primero a la casa. 

Allá, al cabo de unos diez minutos en los que las señoras se dedicaron a 

trabajar con el azadón; Osear gritó: -no entendí el nombre de la parienta del Sr. 

Evaristo, pero le gritó por su nombre y luego dijo-: .. el niño ya se zurró, ven a 

cambiarlo ... Las señoras sucesivamente le dijeron: (su mamá): .. Cámbialo ... La 

Sra. Silvia le gritó: ¡Dile a la Lurdc que lo cambie"". Siguieron trabajando y 

mientras escardaban. quitaban algunas yerbas y las echaban fuera de la milpa. 

Osear volvió a gritar. asomándose en .un lugar visible desde donde estábamos. 

Esta vez desesperado, hablando muy rápido: º¡Que vengas a cambiar al niño, 

que ya se zurró! ... Su mamá le gritó: .. ¡Ya cállate, qué no te da vergüenza, 

chavo?!". 

/.-Lo .\'re1 ... \"ih•ia e.\· ohsenndu por pri11u:re1 ve: por 111í €111u1111a11ta11do a ( .. lcrudia. Sin e111hargo, 

cmtes de ello, Sf! f!1tc11e111ra11 descansando, :1·e11tadas en 1111a piedra, la Sra. Si/l'iCI con la bebé 

en : .. ·11 regu=o n1ie11/ras e/la con1c capuli11cs y la scnlilla de éstos. IJe.\7,111és es que le da pecho. 

Sr'jlo so11 cerca de 3 111i1111tosy luego Jue~a· con ella. l..a po11efre11te a si. la :aru11dca al tieu1po 

1¡ue die:"~ "c¡ub•i-quisi-sisi". Po.\·t11rior111':11te les dicen a /.ourdes y a Osc.:e1r que se lle1•e11 Cl lo.•• 

pequeiio.\· et la so111hra. Esta fi,1r111a de an1a111a111ar tau hrel'!: y después _jugar para luego 

<-'11ce1n:ar a los 111ayore ... · el que los lle1•e11 arriba. es 1111 aco11tccil11ic1110 que he1110.\" ele ohsenur a 

11u ... •1111do. l.L.1 Sra ... \"i/i•ia a111a111a11ta a Claudia por 1111 periodo hre1·e y luego la 11ilia pasa a 

11u1110 ... · de l...ourdes. 

J·:.wa es la ú11icafa111i/ía e11 la que todos colaboran a las labores agrícolas. a1111q11e Lourdes. la 

.\·eJ.:1111de1 hcn11a11a, pt.!ro la nu1yor en ese n10111e1110 es !et que usu111e pri11cipa/111e111t.! el c11idc1do 

de la 11ii1a. !..L1 5i·a .• por su parte, sólo se dt!dica c1 a111a111a11tar a su /h!Cfllc!1la y ocC1.\"io11al111':11te 

la 1·eré hucer este tipo dejucJ.:o. que 111ásparece 1111juegofi\·ico c:sporticlico _v repe11ti110. 

2.- C .. 11c111do Eourc.les es 11u111dada por su 11u1n1á para que .n! /len: a Claudia <1 Ja son1bra. en la 

ca."00. /..a de.\·tre::a que Lourdes 11111estra. co111parada con la que pre.se111a ~71 primo O.ficar, es a 

todas luc:es e1•idt!11te: carga c1 Claudia si11111ayores dificultades 111ie111rt1s que O.\·car arrastra el 

rebo:o y peligra enredarse con él. Ya esta11do c1rriha. Osear denu111da que .\·11 111an1á .\7tba a 

c:cu11hicrr de paila/ a .\71 her111a11íto . .Es 111ás, ante :.71 í11siste11cia, la Sra. Sib•ia le grita diciéndole 
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que le diga a Lourdes que ella lo haga. Como la madre de Osear ha de apelar a Ja ver¡.."11e11.=a 

del 'chavo' por estar grita11do y ~10 .'iaherlo hacer. le dice que se calle. ·E11tic11dá que /...ourdes 

pudo hacerlo .'\·in dificultad 

Lourdes ha tern1i11ado siendo la ·•11ilia 111ater11a/" (A1111 Bar-Di1111. 1991) 'JI{~· ~..,·um< ~I rol de 

cuidadora pri11cipal. después de la n1adre. y esto. con10 luego dirá la Sra .. Silvia,\ lo yie11e11 

re<1li:a11do desde múy ten1pra11a edad si le henu>s de creer a el/a, a los <~ho. ~110.~~-- iz111;;Í;1e : .... -~.·. 
pode11u.1s valernos de lo que ha sucedido con el nilio de la Sra. Er11i/ia. pÓdenios ~.f1r111ar"c1uc 

desde 11111cho antes, y .... -; ven10.\" a los hijo .... · de la Sra. Victoria, se co1ifirn1;, cp1'e I~· h¡,ce1~··.de.~e. 
peq11e1ios, aunque cada uno ~·cb"1Íll sus posibilidades. 

No .wjlo eso. Lourde ... a.\71n1irá que Claudia es ... u bebé y asi le ha de 11omhrar cuand0 110 'está 

pre...-e11te la 11ilia o cuando quiere dulces para la niiia. Luego n1e explicará que es porque 

de .... Je 11111y peq11e1iita 1-e q11e la quiere. /~11.fi11, lo que era Enrique para la Sra. Ignacio. lo es 

l.ourdcs para la Sra. Si/l'ia. Claro que el nuxlo en que los 11ilios cuidan de ;i.71s hern1a11os es, 

muy distinto a co1110 lo hacen las 11üias. Qui:á esto tenga que ver con la re.flexión de Paradise 

(1987) de que los nilios co11trihuye11 n1á .... ·jugue1011an1e11te al desarrollo que las 11i11as, e11 k1 

111edida que éstas cu·u111e11 1111 rol n1ci .... • parecida al de la 111adrc. Ya veren1os nuis adelante e .... ·10. 

c:uando Re1n1ó11 cuida de Claudia. 

Al i~"11al que el 111iércolc .... · a11tcrior. e_....te MIERCOLES 16 OE·JUNIO DE 1993; la Sra. 

Sill'la y ...-u fi1111ilie1ju1110 con ...-u 1x1rie111a, c11ula11 trahc!jc111do en la milpa. Ahora 111.!gué por el 

lado de /u escuela y las e11cuc11tro antes de llegar a ecua. Además estaban Osear.· Jain1e. 

hen11a110 de aquél y s11 hcn11a11ito de 1 0110 cuatro 111e .... ·es. Todos hijos de. /a parienta. · Ta111bié11 

_,.,~ e11co111raha Ra111ó11 que hoy 110 hahia ido a la e ... ·cuela. Las nhias habían ido por 1111os 

n;f"re.w:O,\'J' J.ourdC.\" .\e hahia l/et'ado a c·faudia. 

•• ••• Cuando Lourdos llegó, ya les había repartido paletas a Jaime, Osear, Ramón 

y el niño pequeño. Lourdcs me pidió una y dijo: 

Lourdes.- ••carne también para mi niña''. 

Que traía en brazos, envuelta en el rebozo y al frente. Le doy dos paletas, una 

se lleva a la boca y la otra se la pone en la boca a la niña, después de haberles 

quitado la envoltura. La niña sostiene en sus labios la paleta. 

Lo urdes se sienta en una piedra junto a su mamá; toma a la niña en los brazos. 
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le levanta ligeramente la cabeza destapada y le dice a su mamá: 

Lourdes.- "'Mira a mi niña. está comiendo paleta••. 

Sra. S.- ""Sácale las manos para que la agarre••. 

Lourdes se acomoda en la piedra. casi en cuclillas. pone a la niña en sus 

piernas y con la mano izquierda le destapa y jala la mano a la niña. toma la 

paleta de su boca y se la coloca en la mano que la niña cierra. Luego Lourdes 

le acerca fa mano a la cara y le embarra el cachete. Lourdes le vuelve a mostrar 

Ja niña a su mamá. le dice: 

Lourdcs.- "mira. ya agarró su paleta••. 

La Sra. Silvia voltea ligeramente hacia atrás por encima de su hombro 

izquierdo; dirigiéndose a Claudia dice: en tono festivo y mimoso: 

Sra. S.- ""¡Ay niñil, te vas a llenar toda tu boca de paleta!"". 

Lourdes ríe. La Sra. toma a Claudia y le da de mamar como 3 minutos; Je 

regresa la niña a Lourdes. Esta se la acomoda en el rebozo y se la pone a Ja 

espalda. ajusta el rebozo, se lo amarra por el frente. Cuando Lourdes estaba 

ajustándose el rebozo para que la niña quedase vertical, la niña empezó a 

llorar. Lloró corno medio minuto. Lourdcs se la jaló al frente, moviendo el 

rebozo y agachándose; algo le dijo que no oi y la niña dejó de llorar. Así, 

acunada en el rebozo, caminó con ella. Se aleja: se asoma por unas piedras y 

dice: 

Lourdcs.- º"Los chavos ya se fueron a la barranca a bañarse••. 

Baja de ahí. camina por Ja orilla de la milpa, la rodea y va exactamente hasta el 

frente, a un lado del corral donde está el burro, ahí andan pastando los 

borregos que arrea hasta la cerca que está a un lado de la orilla en la que 

estamos ..•. •• 

l/11a ,.._.=que llegan co11 los n.=fi-4.: ... :eos, l.ourde.\· me piel~· paleta para ella y la 11iiiu. ·~\·11" 11iiia. Al 

principio i11tc11ta dárselu en la boca, pc:ro la ._\"ra .• "úh•ia le dice que I~ .-.cu¡ue la ... · 111a11os para 

que ~ .. ·e la cié. No sin dificultad lo hact.: y Lourdes celebra junto co11 s11 11u1dre -a111111ciá11dole

del logro de la 11ü1a que lo ha hecho. /...u seiiora co111e111a c:u ... ·i di! re<,Yo, dirigié11dose a la bebé 

que ...-e l/e11arci toda su boca de paleta y e11seK1tida le an1a111a11ta. otra \•e:. por 1111 breve 

periodo (qui=áfe.\·/eJando su lo¡.:ro) y hu!J.:o se la regresa a /..011rde.\: 1.::.. .. ·1a trata de aco111odarse 
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a la 11illa a la espalda pero la 11ilia llora, por lo que Lourdes hábi/11u!11/e . ...e C1gacha y hace que 

/u niiia se de ... place por su cuerpo pc1rc1 que quede al fre111e. Así, se aleja a /XlSlorear a lo.\· 

borregos porque los 11iiios a11daha11 e11 la barranca, ha1iá11do.\l!. 

En es/e episodio, /-AJurdes pri111eranu.mte le iliforn1a a s11 n1C1n1á de que la 11ilia ya con1e /Xlleu1, 

.\71 111adre le b"11ia para que la 11iiia pueda ton1ar la paleta en s11s 111a110.•.-. /...ourde~· ha hecho lo 

que la n1a111á le dice y luego fesleja que la 11ilia ya puede 1on1ar la paleta en ,su 1110110. El 

co111e11tario dirigido a la 11ilia por parle de la 111adre, es parte del fes1ejo del logro de la_ uilia, y 

al parecer, 1an1hié11 a111a111c111farla. Lourdes y ~71 n1adre e111rc111 en 1111c1 actividad co111pc1rtida 

que /c1 111adrc n1011i1orea. Cada u11a hace s11 /Xlrte, i11c/11ida Ja nii1a 111is111a al lo111ar Ja pa/ctc1 

en ,\71.\" n1a11os. 

¿Acaso 110 .w! parece a lo que hace la Sra. Silvia Lópe= con .w1 hija y el padre nlis1110 u/ 

propiciar que /a" 11iíia 10111e el 111111ieco, po11ié11do.\-elo al .fh.•111e? La 111c111ipu/ació11 de objeto.\· 

será u11 punto que lc1.\· 111adres a/e111ará11. ¿11110 111eta que ... ·e proponen? ¿Será que e .... ·to sea 

preludio de que 11ui ... · adelan/e aprendan a tejer o u 11 .... ·ar el u=adán? No lo sé y prohc1h/e11te11h! 

set1 pedir de111<1siado, lo que si nte queda claro c.s que 11u111ip11/ar ohjelos o lwrrcr111ie111as es de 

ct1pilal il11por1'111cia pc1ra que los uilios aprendan esas aclividadl!.\' \'aforadas socia/11u!11le y 

q111! la co11trihució11 de los 11itios a lus labores agrícolas co1110 do111éstic:a ... · ... ·f!a i11di.\pe11. .. nhl<!. 

( "ier1a111e11t<! la ahlac:taciá11 par,!ce e111pe=ar porque lo.\· nitio ... · 101111.•11 el a/11111.'tllo t.!11 .... ,, .... 111a110..,· 

(la/ c:o1110 lo refiere la .. \i·a. E111ilia) o al n1e110.\· es la 111u1wra t.!11 cómo rc:fi&:rc!ll de lo que hacían 

antes para que lo ... · 1111io ... · e111pe=ara11 c1 co11u!r lortilla. Tal ...-ituacuin, 11111.•l"t.Ullt.!llh'. a 1111 "''"-' 

/H.11"c!C:t.!, lu.1ct! et•identc! que el de . ..-urrol/o 111orri= y la rt!k1c:1ó11 c:on los "ohJc!llJ .... 'c!s/á 111etluula por 

los o/ros. J\4a.,· aquí 110 so11 lo ... ·jugue1es {co1110 lo que refieren Ch. Aforo y e-. Uodrí;:ue=. 19!.J 1) . 

.-.i110 que e!.-. (!/ alin1(!11/o .n1ple111e111ario al c1111a11u1111c1111ie1110 qtu! pl!r11ti1e11 que el nitio 111t1111p11/e 

y que 110 uenf! por que! ser oca.\i<ín e ... 7.Jecia/ o c.:01110 ¡xu·te de 1111 horario el..: t1!1111L•1uacu>11. } (1 

,·eü1111os c.:01110 a lo ... · 11i1io ... · peq11f.!1io ... · Sf! le ... · da taco que p111.!de11c:o111r..•r111it•111rasj11ega11 (asi,(11,• 

co1110 ohset,.c! que Ja luju de! la .Sru. lli/uric1 .v:1ti.~fi1cic1 s11 ha111hre a/ c:rnuer taco d'-• J111c'\ 0u yª'' 
........ co1110 Je ... · dun a los peq11e1ios de la fa111ilia de /c1 Sra. /gnaciu. 111if!11tra.\· los grc11td<! ... 

co111e1110 ... · a la 111e~\·a). /~JI fi11. c!I ·11uigico 111i111ero trc!s • de!/ que hahlan k1 ... · uurora ... · ctlllc!riores. 

c1t¡11i e .... propiciado por el a/i111e1110, pc.1rlic11/an11c!11te propiciado por 111i. las pu/era..,· o la ... 

galle tus. 
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Mientras F..ourdes cuida a los-borregos de que no se 111eta11 a la milpa y los nil1os regre.o;an de 

baliarse.- platico con la Sra. Silvia de lo que hace. mientras Sii prin1a to1na 1111 ligero descanso 

para an1an1a11tar a su niiio tan1bién n111y hreven1e11te y lue¡:o cargárselo a la e~palda para 

seguir en .\71 labor con el azadón. La Sra. Silvia va por fertili=ante a su ca.-.;a y así se dedica a 

echarles a las plantas y arrin1arles lierra. Luego n1t.! platica hreven1en1e de lo que hacen 

de~7;J11és de lraba_jar en /a milpa. A ... i: 

....... Los niños regresan bañados. Laureles le da la niña a Ramón. La pañenta 

hace lo mismo con Osear. Les ponen a la espalda a los pequeños con el 

rebozo amarrado. cruzado por el pecho y amarrado por atrás. El pequeño ha 

quedado con la cara al frente. de modo vertical y las manos sueltas, los pies 

los acomoda como rana en los costados de Osear; por su parte. la pequeña, 

queda en la misma posición pero como está envuelta y con las manos sueltas, 

queda vertical. Lourdes hizo toda esta operación, Ramón dejaba que Lourdes 

hiciera su trabajo . 

... \"oy co11.\·cie!11le que la sucesión de los aco11teci111h.!J1tos y cada uno con .\·11 il11porta11cia 111'! 

llU!rl!Ciero11 1111 Co111e11/ario, asi que aquél/os y J.\·te los ill/ercalo COll e/ doble propÓ.\"ito de \'er 

las diferentes actil•idacles de ... ple¡.:ada.\·. /·iálo es cou propósitos ana/itic:os y no para hacer 

tri=c1s fu que es un conti11u11111. 

Aclarc1do lo anterior. inicio cun la lla111c1úa de! atención de cón10 l..ourdes dirige toda la 

operación de poner t!n la e!.\palda de Ra111ó11 a la 11iila. C"omo é.\·Jc1 e...-ta euvue/ta en cohij"a.•• y 

c.:011 f.!I reho=o sohreil11p11e.\·to co1110 i11stru111e11tu de ca1:I.:a. l.uurdes lo ajusta y se lo a111arra c1 

Ran1ó11. Eso 111is1110 hace la tia con Osear y el p<!que1io. La diferencia de e!dad e11tre este 11iiio y 

Claudia 110 .wí/o es clara. sino ta111bié11 el ropaje que utili=an y ;>ar .\71p11esto la .wJ/tura con el 

11ilio se de_ja conducir. 

1~·1 uso ele/ re!bo=o por tus nitio.\" es tota!t11e11te co111rano al de /.ourdes y las se1ioras. A4ie11tra.\· 

éstas so11 la.\" que hacen toda la operación ¡xun que los 11itios carguen a su.\· hen11c111ito.\"," las 

niiias reali=c111 solas dichas operaciones. [)e manera qm! el a111arre para é .... ·tas e!.\" por dela1ue. 

111ie11tras que en el caso de los 11iiios .\·e les hace por atrás. 

Tanto la Parienta como Lourdes vienen. agarran cada una un azadón y 

continúan arrimando tierra a las plantas. Los niños han quedado del otro lado 
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de la cerca, donde están los borregos pastando. Juegan y platican 

animosamente. Jaime traía una paleta con chile en la mano. Como a los 5 

minutos, Claudia empieza a llorar. Volteé a ver y resulta que la niña, al 

aflojársele el rebozo a Ramón. ha quedado con la cabeza volando y casi en 

posición horizontal. Ramón le grita a Lourdcs: 

Ramón: ••¡Lurdc, ya va caycr la niña! ... 

Lourdes sin voltear la vista y con ella puesta en el zureo, le contesta: 

Lourdcs: ºº¡Cárgala bien!º'. 

Sin embargo, Ramón no hizo nada por acomodarse a la niña. Al cabo de 30 

segundos. Ramón insiste: 

Ramón: .. ¡Lurde! .. 

La niña prácticamente está de lado. a punto de caerse. La niña llora a grito 

abierto. Lourdes voltea a ver, deja el azadón y corre a donde está Ramón con 

la niña. Se la quita con todo y rebozo. la toma en su regazo y la mece. 

moviendo los brazos y la pasea. La niña se calla y Lourdes trae a la niña hasta 

donde está la Sra. Silvia. Esta la abraza, se sienta en una piedra plana, se la 

pone en su regazo y le da palrnaditas en la espalda. No alcanzaba a ver lo que 

Claudia hacia. La Sra. le da de mamar a la niña del lado izquierdo mientras que 

con la mano derecha. le torna sus manos. Ve atentamente y le quita algo de la 

ropa y lo tira, parecen basuritas. Lourdes vuelve al azadón y al zureo en el que 

estaba. A.-·~~..:.-~.- minutos aproximadamente, la Sra. Silvia toma a la niña, le 

envuelve bie_n <:~'·rebozo por el tronco y la voltea del lado derecho para darle de 

mamar. La bebé, al voltearfa, emite un ligero quejido. 

De las 12:08 a las 12:14 la Sra. le ha dado de mamar. La levanta en posición 

horizontal, agarra su rebozo de las puntas, y se la carga atrás. La niña queda 

en posición vertical, frente a la espalda de la Sra. Las manos y la cara están 

descubiertas, la mano derecha le quedó frente a la cara y empieza a chuparse 

los dedos, los ojos abiertos. 

La Sra. Silvia vuelve al azadón y trabaja. Con el movimiento de sus brazos para 

levantar y dar la azada, mueve a la niña ligeramente; corno también se agacha, 

la niña casi queda boca abajo. 
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Cuando la Sra. Silvia termina de arrimarte tierra a una planta, se endereza y 

camina unos o dos pasos; en esos momentos la niña emite un gruñido. La Sra. 

Silvia ante este sonido, voltea hacia atrás y de reojo ve a la niña. La niña a 

intervalos de aproximadamente 10 o 15 segs. puja y se queja. La Sra. se 

endereza y le da palmaditas con la mano izquierda hacia atrás y susurra: 

.. chu-chu". Se inclina para seguir con el azadón. y continúa con su susurro. 

Han transcurrido 5 minutos y alcanzo a ver que la niña hace gestos, 

contrayendo los ojos y distendiendo la boca. El quejido de la niña es más 

frecuente y se acampana de hacer lo anterior y cerrar completamente los ojos 

y chupándose los dedos en calma. 

La Sra. Silvia se balancea y flexionando sus rodillas, al tiempo que con la 

mano izquierda le palmea la espalda a la niña, dice: .. chis-chis-chis"", 

rítmicamentc. 

Mientras Osear ha ido con su mamá para que le quite al niño, pero antes 

.Jaime, que traía su paleta comiendo le ha dado la paleta al niño. Cuando Osear 

traía al nino. éste parecía adoptar una posición de rana, como si lo trajese 

""amachado ... 

La parienta se Jo puso atrás y así trabajaba; sin embargo, el niño berrincheaba. 

Así que optó por dejarlo sentado en una piedra y con el rebozo semienvuclto. 

Cuando las señoras estaban trabajando, al igual que Lourdes; Osear y .Jaime 

empezaron a golpearse en la espalda. La mamá les gritaba: ''¡mira, los 

borregos van a come mái!". Al no hacer caso los niños, la Sra. -sin disgusto 

aparente- se acercó amenazante con el mango del azadón blandiéndolo. Los 

niños se apartaron corriendo y los tres: Osear, Jaime y Ramón espantaron a 

los borregos que empezaban a meterse a la milpa. La parienta levantó al niilo 

que a cada ratito lloriqueaba y daba guerra. 

Las Sras. y Lourdes se han desplazado a la orilla, a la cerca donde están los 

borregos. Ahí las plantas son más chicas y ralas. 

La Sra. Silvia regresa cerca de donde yo estaba y donde hay un tejocote. Toma 

otro rebozo y se fo echa extendido atrás. Al parecer la niña se ha dormido 

porque ya no se oyen sus quejidos. La Sra. Silvia toma la cubeta con el abono 
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y va ahí a la orilla, le echa a las plantas chiquitas. En ese momento dice 

Lourdes: .. apúrale mamá porque va a llover"' -el cielo se ha puesto gris, sopla 

un viento ligeramente trio-. Ante la voz de Lourdes. los niños agarran los 

azadones y hacen lo mismo que antes hacían las mujeres. Era un pedazo muy 

corto así que rápido tenninaron. 

Terminado, Lourdes se sentó en el suelo, la Sra. Silvia con la cubeta en la 

mano y todos riendo, dice Lourdes: .. ya vámonos a echar tortilla ... 

/faKo aquí los comentario.\·, porque 111e parece que todo lo .\71cedido en torno de la nilia por y 

paro la 11illa ter1111na cuando la .._\ .. ra ... "iilvia cuhre con 01ro rebo:o a la 11iíia, tapándola 

to1e1l111e111e y q1u! la 11iiia ha dejado dl! quejarse y entiendo q11e la 11i1ia .-.e ha dorn1ido. No 

ohstantl!, habría que considerar con relativa sepc1raciá11 pero .\ill perder la continuidad lo 

q11f! ocurre entre la nilict y Ra111ó11, pril11ero: lo <Jlll! ocurre entrf! Rc1111ó11, Lourdl!s y la 11il1ct: lo 

que huce l .... ourdt!.\º con la niiia y lo que hace de-'>7.J11és la Sra. Si fria. 

l"r1111erc1111e111e, Re1111611 se percata que la 11i1ia ha quedado en 1111a posición peligrosa y q111.: él 

110 puede resolver. l...o i11ii!resa111e e .... que le grita a Lourdesy no a su 111an1á. ¿Por qué? Rantón 

as11111e <Jite! Lo11rde ... · es la re ... pon.o;c1hle del cuidado de la nilla. Sin e111hargo, con10 Lourdes está 

c...'l!fra ... ·cada t!n su acth•idad que hacen la ... · do.\· ... ·e1ioras, "a ... ·egu11dar" la ntilpa, si11 ver; le 

e ·t1111e...-1a que la ct11:f.!11e hk'n. {/na rc...•co111c11dació11 propia y qw .. • re ... 7J<111de al grito de a/ertc1 d,.

Na111ón. .._\"i11 e111ba1"}:0. el rt!ho=o parece haberse c!flc!jado y la nií'ia está ca. .. ·i 1otal111e111e 

hun=o111al y la c:ahe:a dt.! la 11ilit1 e ... rú c:asi para htyo; la 1111iu l/oru a gríto abierto. Rc1111r~11 

grua dt! .... t!.\perada111e111t! pero sólo lk1111tt a Lourde ... · pero ya 110 wic1de más. li:s n1CÍ.\" iJifor111a1iwJ 

i!I lla1110 de la 11itia. /-0urdc:.\· deja Jo que está haciendo y corre. Le quita a Ran1ó11 a Ja nilia 

con todo y reho:o y 111c:cc! a ltt nilict y la pa:H!a hasta que 111ome11tá11,•c1111eJ1ft! la hace callar. 

Lourde:.¡ ...-ohe quJ hacer c!ll e ... ·to ... · casos; 110 ob.\·tante, l/el"a a Ja 11ilie1 cercc1 de donde e.wci ... ·u 

1na111ú ... •.••ta la 10111a y ...-e la Pº"'' en ...-u rt!}!a:o J' /t.• da pa/111adi1a.\· para c:a111hiar lotal1111!11/e el 

e.,tado ele la 11hia -ya e11 otra ocasiá11 ha die/to q111! ... -; Jos 11ilio ... · lloran luego ya 110 quieren o 

110 p1tc.>tk•11 c:o111er y qut! pril11c!ro hay t¡tu.! cal111ar/os- q11e 1111a \"t!: /u:cho. li! a111a111a11ta y le to111a 

s11.,· 111a110.\~ y lut!go se dc.>dica a quitar bolita ... · de iela ele: lu ropa tic Claudia. L<t pacie11ci<1 de k1 

.o.,·ra. S1lwa parect! l.{- toda prueba, no pari!ce perturbarse! por lo suct.:dido uunqut! parece: 

t!llfl!llcler que t! ..... preciso cc1'111ar a kt 11ü1a a tr<t\•Js de las palt11adi1as. Logrado lo cual. 

cmu111u1111c1rla e .... el ¡x1so .\iguient<!. Un período hrel"t! de a111a111a111anlit!ll/o. pero al parecer <Jllt.! 
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no fi1e ~7{./iciente por lo que hará e11seC1.lida no sin antes volver a la aclividad que hacia antes 

de todo lo que había sucedido entre la nilia y JWmó11 y entre éste y Lo11rdes y luego entre ésta 

y la nil1a. Teniendo a la nil1a e11 sus manOs. ya 110 .o;e la regreSó a Lourde.\; sino 'que ella decide 

cargarla a la es7>alda; vuelve a abrazarla para arroparla bien.,' am~m0111arla por 7 n1i1111/os 
. . 

porque al parecer ha decidido que la nilia duern1a. /_a 11ilia Se_ r~sistir_á a e/Jo pero la n1adre 

110 i11te111ará otra cosa que 110 sea mecerla. palmearle las 11álgas o,, moviendo sus pien1as y 

apoyándose en s?1s vocalizaciones igualmente ritn1icas, intentará dormir/a pero ya sin hacer 

n1ucho caso de los quejidos y gen1idos de la niiia y así hasta que la sellara se da cue111a que la 

nilia se ha dorn1ido o al nze11os ha de_jado de quejar.se y gemir. Hasta que tern1i11a por tapar/a. 

Todo esto. excepto los gritos de Ramón ha transcur:rido muy rápidan1ente aunque con 1111a 

lentitud que poco a poco las cosas vuelven a la ~11or111a/idad~ La nhia se ha dormido. 

Casi .\·i11111ltám!a111e111e que l ... ourdes lleva a la niiia con su man1á,· Osear va con la suya para 

que le quite al 11il1o que en1pe::aha a estar inquieto, por lo cual Jaime le dio la paleta con 

chile. Si11 e111hargo, ya Osear se dirigía a su n1a111á. La .. \~e1iora, prinzero .o;e lo pone a la 

espalda. pero el nil1o :·•igue llorando y haciendo berrinche. Decide dejarlo s·e111ado en la 

piedra y co11 t.!1 reho;o pue.\"/o debajo y e1wue/10 entre las piernas del nilio,• sin en1bargo. el 

niiio persiste en .•.-u he!rrinche y la 111a111ci dc;ia de t1nh<!iar para leva111ar al 11ilio. 

l!.'l c111uncio dt.• l~ourclc!s ele q1u.: .'t."e apuren porque ya e ... ·uí por J/o\•er. J/anut la atención ele los 

nilios y son ahora el/o.'t.· los que ayudan para terminar rápido. Tern1i11an con una gran 

sati.efacción y rodos riendo. Por fin. Lourdf!s e/ice que ya .\-e 'uyau et 'c!char tortilla,' (es hpra de 

co111er o de preparar /et co111ida). 

/..nurde.<>; evidente111e11te juega un papel protagónico_ e1_1 las ac1~1.1idades fiÚales auúque ·/as 

acrh•idade.\· il11porra11te.\·. todos las reali::a11 co111~n~ c1/,~i~·Íóú.~lt!. iU~eas q1~e .-.·e· cOordi11an en el 

111u111e1110. 

El MIERCOLES 30 DE .JUNIO DE 1993,·hahici a111anecido co11 c11111!11a;:a de 1/11\•iu. A ... -; 

.o,;c1li r11111ho a Cote. En el can1i110 e111pe;ó a· 1/0\'f!r. Por s11pues10 que la fa111ilia i10 .\·e 

encontraba e11 la n1ilpa. sino que estaban encerrados e11 su cuarto. A pesar de que salió 

Rosario a recibirn1e. lafa111ilia 110 salió i11111edic11a11w11tt!, sino /uL .. ·ta que dejó de l/on:r. 

" ••• Llegué a la casa, todavía llovía. Eran las 10:30 A.M. Llegué por la parte oeste 

de la casa, no estaban en la milpa. Le grité a la S~a:, ~ilvia 1 salió 

\_t . . . ,·' :tLl 
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recibirme. Le pregunté que si estaba su mamá y me dijo que si. pase. Ella 

estaba en el quicio de la puerta de entrada al paticcito donde están los cuartos. 

Recargada sobre la barda me saludó. Salieron Ramón y otra niña que no 

conocía. hija de la prima del Sr. Evaristo. Los saludé de mano. Lourdes salió 

del cuarto de los señores, con la niña Claudia a la espalda. totalmente cubierta. 

Claudia estaba dormida. Me pidieron dulces y les di a cada uno; Lourdes me 

pidió otro .. para su niña ... Pero además me preguntó por las galletas que les 

había prometido. Apenado le respondí que se me habían olvidado pero que se 

las traía la próxima vez. También le di paleta a la Sra. Saqué mi cuaderno de 

notas y también dos sudad~ras que les llevaba • •. :• 

Al parec:er, 11li lleJ,:ada los . ..-c . .1có de ... ·u e11c1erro y letc11-;:o, pue.•• en cuanto ... -e enteraron. 

e111pe::aro11 a salir pero .w'Jlo pura que /e_.,. du!ra pcrle1a. l /11a \•e:: /1<.!cho e.•;to, se \•oh•iero11 u 

meter u111u¡11e la seiiora se q11edó c:0111111¡.:o platicando. A4e iltfonnó que la 11bla hahíu esJado 

e1tfen11t1 de Jos el lunes y que habían ido u \'er a la l..Joc/ora de la clÍluc:a pero t¡m! 110 lu 

e11co111raru11. Pero que ya hahiá ¡x1."0t:1do lo peor, que ahora tie11e 1111 poco de Jos. l..Jesp11é ... -

p/atica111os de la ayuda que había recibido di! su 11u1111á cuando nació Claudia. Tan1hié11 111e 

iluere ... ·é por la 11u111f.!ra c11 <¡11e 111a11lfie ... ·tC111 su ccirilio por lo...- pet¡11c1io ... · y .w1s re ... p11e ... ·1a ... · eran 

<.:ttsi a tirahu=ón. Pl<.llÍCttlld<J de e ... ·1e temu. l.ourde...- Clf'Cll"I.!(._"(! otra \'e;: COll c·1a11dia y ...-e quedu a 

oír la co11•·ersació11. /!:1111111110111e11101<.1111bié11 ella i11ter•·e11drá: 

•• •.. aparece Lourdes nuevamente cargando a la niña aún dormida pero Lourdes 

carga en su mano izquierda una sonaja de plástico de 3 bolitas de colores • •• :· 

Al preg11111urlc a la ~ra. Sih•ic1 ... "i lo ... · uillo ... · 1ie11e11 jugmHcs. les regalas o le ... · traen los Sa111os 

u,')'C:S. LJice que Claudia . ..-c;/o 1ie11e ...-11 ...-011<.!iª· /'ero '-<lllrde ... · dirá que los jllJ.,.'llC!lt!S sólo 

e111re1ie11e11 1111 rato y ya que: lo...- de . ..-c:vmpo11e11 pues 110 h· ... · po11e11 a1e11ció11 ni j11e¡.:a11 con ellos. 

,\,/ú..,· hie11 j11ega11 u correiear ... ·.: o j1u·gw1 .. l:Jas". l.111 _¡11,•go muy 11.••1u1I en la e ... ·c:uelu. A4ieJ1tras 

platic:áhu111<.J.••i de e...-10. k1 ... i!tior"a da de nnner u ... ·u ... · pollos. Al caho de JO n1i1111to.••i y que 

l.ourde ... · .'\·e ha 111etido u la ca."iCI 1111ew.111te111e. Plalico ahoru ... ·obre su ... · preoc11pacio11es ¡x1rC1 co11 

lo...- hijo.'\· y del /ralo que c!slo ... · reciheu. A4e diL:e que a Clt111d1u ya le e111pie::a11 a dar huei'O, 

awu¡ue la puré/ c!C1ra. I 'utth·I! l_ourde ... y ... I! 1111e;.:ra a la plúuca ... obre c!l U.\'O de la /e1iu ahora 

que l/1111re y en la noche Ju:u.:e.frío. 1-:11 ese 111011h!1tlo: 

..... A las 11 :40 se oye llorar a la niña y como si tuviese tos. Intensifica su llanto 

T'E-en~ · .... l.~ CON 
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y como aburrida. Va Lourdes pero regresa y le dice a la Sra ... No quiere la 

niña ... La Sra. va y la niña inmediatamente se calla. Ramón se oye decir: ··va 

está mojada'' pasan 2 minutos y la niña vuelve al llanto oñginal .. uique, uique" 

y luego .. mmm" '"aaa ... La nina llora 1:30 minutos. Pasa la Sra. por el pasillo y 

regresa al cuarto. Empieza a llover, estoy afuera. Se oye el ruido de la sonaja 

ta-tata-ta-tata, rítmico. La niña se calla. Adentro están Ramón, Lourdes, la Sra. 

Silvia y Claudia. La niña vuelve a llorar. Son 11:45.: ''Aq-aq-ahaa". Se calla. El 

radio no deja de oirse en ••radio lobo... ..:• 

li:wde111e111ente 110 es adecuado sacar a la 11ffía, 111áxü11e que todal'l°a tiene tos. Los n1ayores 

tratan de cal111ar a la 11iiia, distrayéndola con la ... 011aja. Sin en1hargo. 110 la ca/n1an del todo. 

Sale /..ourdesy platico hrevenwnte sobre su relación con /a nilia. E.:111011ces: 

" ••. A las 11:51:SO se oye a la niña "umh", alguien dice: "chiqui-chique". 11:52 

la niña tose. Alguien habla pero sólo oigo un munnullo. La Sra. sale y recoge 

la ropa tendida en un cordel cerca de la leña ..•• •• Pero vuelve a entrar y cerrar 

la puerta, para que no entren los moscos, dice la señora. Afuera llueve. Vuelve 

a salir la Sra. Silvia y me comenta que muele tortillas dos veces al dia: a las 6 

a.m. y en la tarde. 

'" ••. A las 11:56 se oyen quejidos de Claudia e inmediatamente después se oye 

la sonaja. La Sra. Silvia entra y se sigue escuchando Ja sonaja. A las 11:57 

Claudia se calla. A Jos pocos segundos 11:57:41 se oye que mueven la sonaja 

pero sin ritmo • •• :· 

V'úeh"f.! a salir la Sra. Silvia pero qui:á para 110 d<!.Jc1r111e .wJlo. Yo /'-• prei.:111110 quién 111á...- e.\·tá 

con lu 11iiia y 111e dice que Ro...-a está ta111hié11. De.\¡na}s indago ... ohn• cá1110 h.: /tacen para 110 

de.Jar llorar a la 11ilia y 111e co111esta que cuando /loru11 .... e enojan y lue¡:o 110 quieren comer. 

A.\i pasa el tic.!111/Jr.J ltu.\·tu que ella. pn!oc11¡x1dc.1 porque no Ita lc.nndo ...-us trastt!.\' 111e dtc_~e qm.: a 

quJ hora 1111! iré. le conte ... ·10 que hagu su...- co.">t:l.\: To111a la iniciath'O y 111e ilifon11a lu cp1e Ita 

pa.">C1do en /aj1111la con el clele¡.:adu n111nicipa/ sobre 111i...- Pi.\ilas a las ca."iO.'!i y la necesidad que 

les dt!_je algo. Co1110 .vo tenia cita con el delei.:ado, le dije u la seiiora que n1e dirigiría allá. Me 

de.\]Jic/o. ..\)·11 e111hargo. Lourdc!s 111'! alcan:ó para decinue que .\71 papá e...-taba de regreso. 

l'í1elt·o a la ca ... :a J' a/Ji plulico COll el sr. Et'Ctristo. ¡kf lti;:o trc1er do ... · silk1sy ahí n1e iJifor111a de 

lo ... · detalles de la junta del do111i11go pa.~do. Me ofrece ... 71 ayuda. La Sra. Si/l•ia sale con 



Claudia a Ja espalda. Puestos de acuerdo. n1e de~pido porque vuelve a llover. másfilerte. 

/..a lluvia 110 dio oportunidad a que lraba_jara11 en /a nlilpa ni que ellos estuviera11fi1era de las 

habilaciones. Por lo que pude entender. Claudia estaba aco.o;tada y lloraba pero todo.•; 

i11terve11ia11 para ca/n1arla. Usaban la sona_ia u n1odo de distractor. pero ni así lograban 

hacer que dejara de llorar. 

El MIERCOLES 7 DE JULIO DE 1993, había otro clhna. 'J(!11ía11 oportu11idc1dde trabajar: 

..... La Sra. Silvia se encontraba en casa y ahí también estaban Lourdes, Rosa, 

Ramón, Rosario y Claudia. el Sr. Evaristo había salido. Cuando llegué 

arreglaban la cerca del corral donde luego amarran el burro, en la milpa de 

abajo, del lado norte. Todos andaban de un lado a otro acarreando piedras. 

Eran las 11 a.m.· Terminaron y subimos inmediatamente a la casa. Ahí estaban 

unos niños, uno de ellos, el mayor, supe después era el ahijado del Sr. 

Evaristo • .• :• . 

( ~ucuu/o suhi1110.•·• .... e dieron cuenta que un burro por Ja ladera oriente andaba e111re Ja nlÍl¡x1. 

Todo...- se cifl111aron en ide111ijicarlo y sacarlo de la 111ilpa. /~urdes corrió para hacer esta. 

111ie111rc1 . ..,· que los nilios fi1ero11 a hu ... car dónde estaba :'171 burro. has/a que le gritaron a 

l.ourde.\· que su burro e .... ·1e1ha a111arrado. /..c1 Sra. S'il,•ia veía iodo cerca ele donde tienen _,·u fo.'iC1 

paru la basura. Traía a Claudia en el rega;o, a11u1111a11tci11dola. J'a .... ·ado el i11cidc11te. k1 Sra . 

• "úh·ia regresa al patio y pide que 111e trc11~a11 una .o;il/a. Sin e111hargo. yo le pido que .\·e sien/e 

l!l/a. l<xlos los 11ii70.\· estúll en el ¡x11io. 

"' ••• Yo estoy parado en la barda que da al pasillo de los cuartos. La señora se 

ha sentado a un lado, casi enfrente de la entrada al pasillo. Así las cosas, saco 

una caja de galletas que les llevó y que Je había prometido a Lourdes traerles. 

Se la doy a Rosario quien junto con Ramón se pelean por abrir. Rosario la abre 

y se Ja da a su mamá; ésta sin dejar a Claudia toma unas cuantas galletas y se 

las da al ahijado. Hace lo mismo para el otro niño. A sus hijos les da Ja caja; 

óstos toman unas. mientras Lourdes toma 3 y me da las gracias por las 

galletas y me dice que va a lavar, se aleja. Ramón y los niños desaparecen. 

Rosario también va con los niños. La Sra. Silvia le da una galleta a Claudia y Ja 

pone en sus piernas frente a ella; Claudia lame la galleta sostenida por la 
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mamá mientras me mira. Después la Señora le pone su mano en la galleta. la 

coge y así la lame. La Sra. Silvia muy quedo le dice: ••cómete tu galleta ... 

Después la Sra. se levanta y se va al pasillo, sienta a Claudia en la bardita y le 

dice: ''¡'hora, 'hora! La bebé chupa hábidamente la galleta y saca la lengua. Así 

lo hace en tres ocasiones pausadas por unos 5 segundos. La Sra. Silvia la mira 

complaciente y sonríe. La Niña tiene todas comisuras de los labios llenas de 

chocolate ...... 

La selíora Sill'ia e.•.;taha Jt1Ka11do con Claudia y yo e:••taha oh . ..erve111do y ton1a11do nota. Lle¡:a 

el Sr. E1'ari ... ·to pero platico con él sin perder atención a lo <¡lle hace la Se11ora. 

•• .•• La Sra. ahora juega con la niña: se acerca y se aleja, sonriendo, de la cara 

de Claudia mientras le dice "shiqui ••. shiqui''. Lo hace unas cuantas veces. 

Después sale Rosa, torna a la niña; la Sra. continúa con el juego pero es Rosa 

quien acerca o retira a Claudia, haciendo un movimiento del tronco. La niña 

además de chupar la galleta que trae en la mano izquierda, sonríe y gutura. El 

juego parece intensificar las chupadas a la galleta. Cambian de turno y ahora la 

niña la trae la mamá. Rosa trata de hacer lo que hacia su mamá. La niña abre la 

boca, cierra los ojos cuando Rosa parece acercarse cara a cara y cuando se 

aleja, la bebé abre los ojos y sonríe ...... 

1-...·1 .. \'r. 1~~1·aristo nw dice que f11ero11 a vf.!r al 1111.,•du:o, porque él ....-e sentía nial y qui.! tan1hitl11 <!1 

111écltco 1•10 a (ºlauc/ia, la pe ... ,j y que el drH.-"/flr d1¡0 que Cflll .... 11 ... · cuatro 1111.!se ... · cit.• celad la 11iiie1 

.... ,, .... 5.5 KJ.: ... :, .-.:011 ad<!cuudo ... ·. que la 111iia e...-tci 11111).' lnen. 

..... Rosa le da un beso en la nariz y Claudia arruga la cara. cierra los ojos y se 

encoge. 

Como el Sr. se da cuenta que yo estoy atento a lo que hacen las mujeres. 

Voltea y viendo a Claudia y observando el reloj que trae. le dice a la Sra. Silvia 

que Je den sus vitaminas a Claudia. La Sra. Contesta: "'ya se me estaba 

pasando"". Las mujeres hacen mutis y entran a la cocina; son las 11:53. 

Regresan las mujeres al cabo de unos 3 minutos, el Sr. Evaristo, que está 

sentado en la silla que ha movido al pasillito frente a Ja entrada, voltea cuando 

salen, se le queda mirando a la niña y dice, sonriendo: 

E.- º¡Mira como tienes tu bocata ... 
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Así. sonriendo. Rosa. la Sra. Silvia y el Sr. Evaristo, ponen atención en la niña 

quien trae su galleta en la mano izquierda; rie y chupa su galleta •••• 

Mientras Rosa rie y vuelve al juego que había interrumpido: le acerca la cara a 

Claudia, pero ésta se queja y como enfadada. Ahora Rosa toma a la nina y la 

Sra. Silvia le dice: "ándele"", y le palmea las nalgas a Claudia. Rosa la acerca y 

la aleja de la Sra. Son las 12:08, Claudia gutura y rie: ""ahaahmm .. pero empieza 

a quejarse y emitir ligeros sonidos como de aburrimiento: mm ... agh •.• agh ... A 

las 12:10 se meten las mujeres nuevamente a la cocina, pero a las 12:16 la 

bebé llora como de sueno. 12:22 sale la Sra. Silvia y le pregunto si ya se 

dunnió. Dice que si. 

el Sr. Evaristo señala que "'cómo no va a tener sueño, si se despertó a las 

cuatro de la manana y no había dormido desde entonces. A veces se duerme 

un rato a las 8 ó 9 de la mañana, pero duenne poco'' •••. " 

Todavía co11ver.\·o 1111poco111ci.-.,.· 1x1ra lue¡.:u de ... pedirme porque \•ay a casa ele/ /Jelegado. 

En esta nota. la entrl!J:'1 de 1111 parte de /us ¡.:a/lera...- que les había lle\-ado can1hió n111cha ... · 

cosa.\: pri11cipal11w111c e11 relacuju con la nilia ( º/audia. No .wjlo le da11 ¡.:alleft1 sino c¡ue parece 

ocasión pura atenderla afecr11osa11u!11fe y jugar con ella. ¡::._,. 1111j11ego físico que al principio es 

i11tere.'t€.lllli!. pero al poco rato, lt1 nüia se fastidiu. En dicho juego i11tervie111.!ll la Sra. Silvia. 

Ro.o0t:1 y lct nilla. J111ercamhia11 los /XI/Je/e ... : Ha.\"ICI que lu 11ili~1 11111e ... ·rra ...-ignos de fa..\·tidio. Tal y 

con10 dirá la Sra. Silvia que la nilla. de ... pués de entrar a los cuartos, .... e ha dorntído porque. 

f.!xplica el Sr. Eloarisro. que se de ... 7~er1á 1e111pra110 y cón10 110 iba a tener .ntet1o. Aliade que en 

el día duerme poco. 

1-:sh• dia. lo i11tere...-a111e radica en el juego y en t.•I co1111xtrtir un "rato de e ... 7x1rci111ie11to' con Ja 

1111ia. A 111u¡11e e.•.:e juego sea de 11111cho 111ovin1ic1110 y acerca111ie1110 y alejanliento. 11~írá11dose a 

la C€tra y 1111Jstre111do ... ·orpresa o ulegría. 

Re...-pecto a las galle/as. /..a nora tne 1X!r111ite apreciar lo sig11ie111e: 1~1 pritner.Jugar;./a n1anui 

·"'stie11e y acerca la gallera CI la boca de la nilia. f.o 11i1ia agarra la 111a110 a la Set1ora .. 

I Je ... pué.\~ la seliora dejará que k1 llÍlia 10111e la gallera en su 111a11tJ y ella 111isn1a se la lleve a la 

boca. Ji:..wo propició que la llÍlia se e111barrara tode1 la boca. Un hecho notado por el papá pero 

FALLr-. L, __ 
. :J 225 



que le da }_.,,1111sto. .Es 1111 logro. que la· 11il1a ·pueda comer por -. si sola ·la galleta. Un 

c1co11tecir11ie11to n1uy parecido a· lo que hace11 en la fan1i/ia de la Sra. Silvia Lópe:: y su 11ilia 

con los n11111equitos. Aunque. en este caso qu"e estamos con1e11ta11do es algo comestible. ¿Será 

c¡ue_de.sde te111pra11a edad se i11terésa11 porque los nilios puedan ton1ar ,:i.71s alin1e11tos con la 

mano?. ¿Esto e~· ~rte del "entrenamiento Q la Ah/actación"? No interesa tanto lo que les dan 

sino laforn1a en que JO hacen. Celebr'an que el 11iiio pueda tomar sus alimentos por si nlismo. 

¿No· es parte de lo que observé cuando la hija de la Sra. Hilaria pidió taco y lo traía 

co111ie11do? ¿No es JXlrte de lo que la misma Sra. Silvia Narciso n1e dice que cuando los nil1os 

pueden hacerlo y tienen hambre. ellos mis1nos van a la coci11a y las co . .,.as están a la n1ano 

con10 para que ellos n1ismos se preparen su taco y con1a11? ¿No p<Xlria111os ver algo de 

co111in11idad con lo que con1e11taha la abuelita ahí en la tienda de la ::,ra. E:n1i/ia, de que a los 

11iiios se les ponía Ún recipiente en el :me/o y los nilio_.,. podían con1er ele ahí? 

Er1.fi11. ¿Los hábitos alimenticios. sobretodo de los peque1ios. no e~·tán co11dicio11ados ,,,ás por 

el co111er qu<! por una 11disciplina" de estar a la n1e.m. Más por el r11isn10 interés en que coman 

y 111uestre11 .\·ignos de independencia al hacerlo que porque les den en la boca co1110 SUfJOnc la 

Ahlactación que en1pie=a a n1ás ten1pra11a edad co1110 dictan las reco111e11dacio11es de lo.\· 

Técnico.\· en Salud Co111u11itc1ria? Aunque sea en otro á111hito (el citadino). no es eso de lo que 

d1..•111a11da11 Jos .\'e1ioras del tall<!r Ma=ahua <!n la Ciudad ele A-téxico d1..• "e11se1iarlt..w a .\71 ..... h!Jús 

a co111er en la 111e.vau? 

. \te 1xuvc.:e que la 11uu1ipulc1ch;11 ti<! oh jeto.•• es un JJCISO nece.o,;c1rio parc1 que el nilio ,pueda 

e11tre1e111..•r...-e y apr<!nder a co111er por si solo. La higiene pasa a .\·e¡.,"1111clo térn1i110 cuí con10 las 

preocupacio11es porque el 11i11o 110 se e1u71cic!. 

Cr1...•o qu1.• el t1li111e11u1r..-e por_.,,-; 111i.n110 tan1hié11 tiene· que ver con e111pe:ar a pensar e11 destetar 

a los peque1io.\: }" con10 qui.::á pueda ver.\'t! en 1111. análisi.\: de~ ·co1{j1111to de las visitas con 

re5/JL.>c:10 al a111an1a11tc1n1i<!11to (<¡11e tengo. (~ ,_iÚ1p1:ésió11 qúe <.,11 'la medida q11e Cl\'011.::011 lt1s 

1·1 ... ua .. -. /os periodos entre a111a~1a111an1ie11/<~.·~-e: \~11 /Jr~(o~~gandu). 

El MIERCOLES 14 DE JULIO·DE 1993ji1i a·recoger"/as de.•7Je11sas que había d~ado 

cn<.:argudas en una tienda en sciiu~'Áná -NiCJ;i.·'.¡i,;tihlo.·.1il\'t! ·que J""ciir ayudu. Regresando, 

i1111u!dial<1111ente 111e dirigí u C.ote. a-.;~i~·i(~;-a/a··Fa111i/ia de la Sra. Si/11ia. Llegué a nu:dio día 

c1proxin1ada111e111c: 

rrc:1s \'O"N 
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..... estaban escardando su milpa que está atrás de la casa y arriba en la loma 

del lado Sur. Todos estaban ahí. El Sr. Evaristo. la Sra. Silvia y Rosa traían 

azadones y arrimaban tierra a las plantas de maiz. Las caídas. las levantaban y 

formaban un montículo de tierra alrededor de la o las plantas. En el centro de 

la milpa estaban más crecidas (un medio metro). mientras en los lados apenas 

si se veían. Ramón recogfa la maleza que los anteriores arrancaban y juntaban. 

Rosario no estaba. andaba con los borregos que pastaban. Lourdes y Oiga 

(sobrina del Sr. Evaristo) traían a la nina. Oiga la traía a la espalda y se 

mantenían a la sombra de unos encinos que ocupa la barranca del cerrito. 

Saludé de mano a todos y después el Sr. Evaristo me ayudó a sacar la 

despensa de una bolsa. Lourdes se encargó de llevar la despensa a la casa. 

Por un rato me dediqué a hacer lo que Ramón hacia y después me mantuve 

cerca de la nina. a la sombra. 

Mientras que estuve entre los que escardaban. el Sr. Evaristo señalaba que 

como su yunta estaba por allá cerca de la presa había tenido que usar su 

burro. pero corno está todavía chico no lo puede forzar demasiado pero que 

hacia bien su trabajo. La Sra. Silvia jalaba al burro. el Sr. Evaristo guiaba el 

arado -de una cuchilla de doble hoja de fierro- recargando el peso de su 

cuerpo sobre la cuchilla así que iba totalmente encorvado. Abrían 10 surcos y 

Juego se dedicaban a escardar. Antes de meter el arado, echaban fertilizante. 

Así. decía el Sr. Evaristo. dejaban descansar al burrito para no reventarlo. 

Luego lo amarraban. Por donde estaban Oiga y Lourdes con la nirla. había una 

cubeta con agua y unos vasos. Casi inmediatamente que llegué. Lourdes tornó 

a la niila y se la sentó a las piernas y estuvo unos 10 minutos con ella; 

después se la cargó a Ramón a la espalda. Le amarró el rebozo como en 

canana e hizo el nudo por atrás. Este se paseaba de un lado a otro. 

encorvando las piernas para mecer1a. Pero la nina había quedado inclinada a la 

izquierda de Ramón y se veía molesta pues gruilía y se quejaba. además de 

que la luz del sol hacía que cerrase Jos ojos. La niila emitía algo así corno 

.. quejé-quejó na-na••. Lo urdes y Oiga habían ido a ayudar a escardar con los 

azadones. La Sra. Silvia se acercó a Ramón y éste le dice: .. ya no quiere''. La 

-----, 
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Sra. Silvia la abraza, son las 12:50 hrs. Cuando Ramón cargaba a Claudia, la vi 

tan inquieta que le dije porqué no le das una galleta de las que vienen en la 

despensa. Oiga fue con ellos y regresaron con galletas en la mano. A Claudia 

le habían dado una en la mano. 

La Sra. Silvia al tomar a la niña, le acomodó la cobija de bebé en la que estaba 

envuelta Claudia. Se sentó en er suelo y luego se la sentó en las piernas. La 

niña quedó de espaldas a ella y ligeramente volteada a la derecha. La Sra. le 

acomodó la galleta en su mano derecha. Claudia comía la galleta y la chupaba 

como mamando. A las 12:56 la Sra. Silvia saca su pecho derecho con la mano 

izquierda, abre sus dedos y le acomoda el pezón a la boca de Claudia. Esta 

mama, con su mano derecha le agarra los dedos a la Sra. y mueve sus piernas. 

Los pies descalzados se le descubren. A las 13:00 hrs. la niña deja de mamar, 

la Sra. se cubre el pecho y la para en sus piemas. La perra más grande que 

tienen, merodea ya que ha visto la galleta que trae Claudia. La Sra. vuelve a 

envolver a Claudia. Le quitó la cobija, le acomoda el pañal, envolviendo la 

cintura de Claudia y luego le sobrepone la cobija, tapándole los pies y el 

tronco. Le deja libres las manos. La tiene frente a si y Je dice: ººcochina. 

cochina", sonriendo. La bebé estira los labios y sonríe. La Sra. Je da la galleta. 

Claudia sostiene su galleta con la mano derecha. La Sra. se la ha sentado en 

sus piernas y Claudia ha quedado de espaldas. La Sra. le sostiene también la 

galleta, pero se la suelta cuando Claudia la chupa. 

A las 1 :06 Claudia suelta su galleta, se le cae y rueda; la perra atrapa la galleta 

y se la lleva; la Sra. le tira una piedra a la perra que suelta la galleta y chilla 

pero vuelve y se traga la galleta. La Sra. Silvia para a Claudia frente a sí y juega 

con ella: sonríe, Ja sostiene del tronco, la acerca a ella y la retira 

sucesivamente al tiempo que dice: º'quisi-quisi-quisiºº: luego la suelta 

momentáneamente y la niña va hacia atrás y rie. Este es un juego reiterativo 

que se repite 7 veces. Después la sacude en circulo. sosteniéndola por el 

tronco a Ja altura de las axilas y vuelve con el sonido: .. quisiquisi"'. Enseguida 

la acerca a su cara, adelantando Ja frente le pega ligeramente en la de Claudia 

y la retira para cerrar los ojos y decir .. asch, aschºº. 
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Se acercan Ramón y Oiga. Aquél le dice a su mamá: "¿Y la galleta?". "Se la 

comió la perra ... contesta la mamá. Oiga y Ramón tornan las manos de la niila y 

algo dicen sonriendo y la niña ríe. Después la Sra. sube las manos y sostiene a 

Claudia en posición horizontal y mirando hacia ella. así la mueve a los lado. 

Enseguida le da la niña a Oiga; Oiga abraza a Claudia. La Sra. se levanta de 

donde está sentada y en ese momento rebuzna el burro y la Sra. voltea a ver a 

Claudia y con el dedo índice levantado. los ojos más abiertos y en tono de 

sorpresa. se le acerca ligeramente a la cara y dice: º¡Oy• el burro! ... La niña 

abre más los ojos y mira a su mamá. 

La Sra. vuelve al trabajo de la milpa. Les echa abono a las plantas y ayuda al 

Sr. Evaristo a amarrar el burro al arado. Son la 1:30, Oiga, Rosa y Ramón 

juegan alrededor de la niña, ríen y le dan nalgaditas a Claudia. Yo me levanto 

para diriginne al Sr. Evaristo y despedirme. 

/Je ahi 11te d1rigia a olra fiu11i/iu; pero fue olra con las que 11u puede lrabtyar. ReJ,:re.\Ú c1 la 

clinica. 

//,: dt;jado n1i die1rio de cc1111¡x> i111ac10 en e.we dia. porque n1e parece que durante la hora y 

111edia cn que es1uve e11 el predio puedo apreciar n111cha.\· co."iG ..... : 

/.-En pril11er lugar. la presencia de los niiíos en las actividades adulta. ... -. (en la n1edida que 110 

ha"v llllCI diferencia entre casa y lugar de lrahajo) e.\· una situación que a los 11iíios /o,\· expone 

al mundo adulto. (Ver u~Jli1i11g y IVhiting. 1975:. Va/siner. /989; Rogoff. /9YO). Peru nuis al/ti 

de esto, pode111os apreciar que toda la familia participa de acuerdo a sus posibilidades en las 

acllvidades de subsistencia. Más 1a111hié11 poden1os ver que 1rabaja11. desca11.'><111 y juegan. en 

"'"' palabru. se 111te11sifica11 las relaciones paterno-filiales y entre her111a110.\" o igualilarias. 

2.- 1-."I ri1t110 e.le la actil'idad principul y en e/onde partici1x111 princi¡x1ln1e11te los padre.\· pen11ite 

que se Jrahqje 1111 tie111po n1edido por el 111Í111ero de .\71rcos abiertos, 1x1ra luego dc!jar 

de.\·can.,.ur al a11il11al. 111ie111ra\· ello.\" se dedicaban a arrc111ex1r la n1ale:e1. En este1 actividad. 

Ramón (J.• yo ayudándole) se agregaba. Ade111Ó..\0
, la aplicació11 del fertili:ante con10 el 

endere:ar /crs nu11c1s de mai: son acth·idudes que las hacen los pa¡xis y Ramón. pero é.,·te en 

111enor medida. Por su ¡x1r1e, y en 1111 principio que lle}..'1111 J..ourde~· y su primu Oiga se hacían 

car].:o de /c1 11i1ia. De~pulis i11tcrc..n111biaria11 papeles entre éstas j' llanui11: a1111q11e /..ourdes 



haría lo misn10 que una de la\· sesiones anteriores en donde hizo toda la operación para que 

Ran1ón cargara a Claudia a la espalda. Por supuesto con resultados poco e.Ji.caces, dado que 

la hehé se queja y parece no estar a gusto con Ran1ó11. Evte 110 tiene la pericia de su hermana. 

Yo le sugiero que VCQ-'O por una galleta para que se la dé a la niiia y se entretenga. Oiga oye y 

•njunto con Ran1ó11 por las galletas. Sin .embargo, Ramón, al ver que su n1an1á ha dejado de 

ayudar co11 el arado y el burro. le dice qúe 'Ya 110 quiere (estar con él)·~ La Sra. Silvia se 

toma 1111 re.vpiro para cargar a la 11il1a. Al cabo de unos n1i11utos la an1ama11ta por sólo cuatro 

mi11111os. La nil1a co11ti111Ía co111ie11do su galleta. A qui e11co11traren1os una tli1•ersificaciá11 tle 

la.v juego.\· tle /<1 11uulre ca11 /<1 11í1itL Hasta que la Sra. Silvia vuelve al trabajo. Los 11iiios se 

hacen cargo de la 11il1a y están a ~71 alrededor. 

3.-Par1ic11larn1ente, las i11teraccio11es de la bebé con ~7tS hern1a11os con1paradas o 

co111rastadas con °/av de la 111adre, re.5alta11 que los 11il1os .ve aglo111en111 en torno de la 

pequeiia. Hacen corro y en una ocasión le da1111algaditas. &1 el prin1er n1on1e11to .... ·011 las do.\· 

nii}as: Lourde . .,,· y Oiga quie11e.\· e."i'/Óll con la 11ilia. Mi 11ota es parca en la descripción, pera e.\· 

e••ide11te que están en 1111 n10111en10 de e.sparcin1ie11to. Cuando se la ponen a la e ... palda a 

Ran1ó11, éste 110 .\'Ó/o 111uestra ."17t it11pericia sino que tan1hié11 -y qui:á por traerla a la espalda

"º ha.i· 11u111era dt! q1it! lleg11e11 a 111arco con.\·e11.w11/o para e."i·t11r j1111tt> . .._ F:l traerla a la es¡Jt.tlda. 

110 prupick1 que /(c.u11ó11 pueda entrar 1!11 una relació11 111ás a tono co1110 lo he1ce11 las 11uie1x. 

Ra111ó11 sólo intenta ca/111arla. 111ecié11dola n1edia111e el e11connn1ie11to de ~7tS piernas. A 

xugere11ci<1 mia \'011, él y Oiga, p<Jr 11110 galleta para Claudia. Amu¡ue desput.!s. O(r.:a SL' 

,\epara. Rt1md11 \'e 1·e11ir et su 111ctdre y apro\'C!Clta para 111ostrar sus intentos itifi·ucruoso.\· por 

111a11te11er/a tranquila. diciéndole a ."l.W 111a111ci: ').•a IU> quiere'~ 

. _ A-lá"i· adelante, estando la niiia todaPia con la n1a111á, se acercan Oiga y Rantón y al diri;:ir."i·e a 

lc.t 1111ia, la 10111011 d,: fu 1110110 y algo fe dicen. rie11 y la 11itia ."i·o11rie. Ewo ¡1e1rece ser 

caraCl<!rL\·tico el<! los 11itios cuando la 111adrl! ..... «! ltuce cargo de la pt!que1ia. Ha.Y qm.• \'L•r lo 

./iJrma en cómo los h!jos de !et .""i"rc1. /vlargarita se acercan tan1bié11 a la hehé, le to111a11 de la 

mano y .•·•e dirige11 et '-•/la. ltuhlá11dole para i111111:diata111e11te retirarse. Lo:> ~l!rechos' cit.! los 

nitio."i· ele dirigir.\"C a los peque1ios co11 n111esrras afectuosas 111ientras los bebés son cargados 

por la n1adre, e\•idencia el trato dijérencial de los n1ayores a11te las difere11cias de «!dad y 

,·...-1a111.-.._ Se diri¡,,:e11 a la 111adre para pedir, rogar. itifor11u1r. ere. per() 110 para 111ostrar c!rt!cto 

por ella. l'or .wt parte, la 111adre 110 hace 11in!.'7t11a 111uestra de afecto tc1111¡~co a los 11u1yores . 

.,..~ ,... .. "."' r-. ro. 'J¡ '!' 
J. .: .- • .:. ~ ': ·~- ... .' ... 
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De_jan que fluya la i11teracci011 entre hern1a11os. pero vigilante~~ que los 1nayores •te11ga11 

cuidado y se n111estre11 co11desce11die11te~· con los pequei1os~ E;jen1plo de esto tan1hié11 es có1no 

la Sra. Silvia l..ópe:: oh:·;erva el acercamie11to de Lety. la n1ayor. a .\71 hern1anita. pero e.~tá 

atenta y presta a regal1arla cuando ve que Lety le pega a la bebé. Un rega11o cuyo conténido 

es i111ere.sa11te: Jea•: eres una nil1afea. ¿Moral o estétican1e11te? Como sea, los calijicativos 

dirigidos a los 11i11os es digno de con.!:ideració11. Preci.san1e11te, n1e da pié para el próximó 

punto . 

../.- E11 alg¡111a ocasión, la Sra. lgnacia. como tan1bié11 en el ca.so co111e11tado de la Sra. Silvia 

/~pe::. los calijicativos dirigidos a los pequel1os son Jea". ••chil/011aU. "latosa". "cochina" -

con10 el que aquí le dirige la Sra. Silvia Narciso a ~71 pequeFia. _jugando. 'Tienen su 

connotación_jocosa o de rega11o se,gún el contexto situacional y la actividad en curso. ¿Por 

qué esto es preci.<kln1e11te así? ¿Por qué son de las pocas expresiones verbales que so11 

dirigidas a los peq11e11os? ¿Por qué ~irven tanto para el _juego como para el reJ:.'Cllio? 

c:iertan1e111e en an1hos contextos prevalece 1u1a actitud crítica, ¿actitud que se sostiene 1xJr lo 

que e.\]Jeran de ellos? E..\·to es, ¿lo contrario ~·e entrena por la actitud crítica? ¿Lo esperado lo 

da11 p<.Jr sentado y la erróneo, iucorrecto o sa11cio11ab/e se resalta? 

Qui=á tengu que lnl.\"car en •otro lado' el por qué de tales expresiones y actitudes. /'or e_je111plo. 

c.:uanclo le prc:g111110 c1 /c1 .Sra ... \'i/via el por qué 110 de_jall llorar a los hehtfs. l .. u seiiora 111c: 

c:o11testu '"nos da lásti111a.. c¡ue llore11. Pero 111ostrar/a, con10 senti111ie11to de ternura o 

co11111úeració11 podría propiciar lo contrario. que //oren 111ás, q11e n,~cesita11 e.'00 dependencia 

que cr.:a el qft.!c:to. Algo que Newson y Newson (197-1) dirán qu..: e.\' por de111á ... · en k1s 

sociedades en donde el cuidado e.s la principal preocupaciá11. St.! pueden •ahorrar• t.!.\·os 

5e11th11ientos que les cau ... aria 1111 gran dolor a la n111erte de los ni11os. 1\'o obstante. no significa 

que seu11 i11se11sihles o c¡ue 11o··"'den1uestre11 sus se11ti111ie11tos a .-.u 111a11era". es decir. c¡ue el 

estar con /O.\' niiio.\· J11Ka11do': al=arlos por los aires, darles tk• topes. af._~ci11do/o.\· y 

acercándose/os y el "quisi-<¡111si" o el "a.\h-ash" ¿no es 1110.'•trar/t.!S t.!Se c1111or'! Af..~11no.•; 

psicólogos hemos planteado que se trata de 1111 juego flsico (que en nuestro 111c:clio es propio 

dt! /o.\· ÍlcJ111bres). ¿Pero 110 nos q11eda111os cortos con e.o.;a de.\·cripciOn? Al 1m:no ... · así n1e lo 

parece uqui. Vale la pena traer a colación lo dicho por lwc111ska (1972) de que son parcos en 

su ... -11111estrcL\. cifectil'as, co1110 lo son ta111bié11 sus ~Jarie11tes próxin1os': /os Oto111ie.\·. Algo de '/o 

que u1111hüJ11 se percata Paradise (1987), ~7/S n111estras de ternure1 ~·011 precisa11w11te a la horc1 
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de dorn1ir. que ven ª . .sus hijo~· cara-a-cara y ~rrobados e1~ ~71 expresidn. ·O las muestra.o; 

cifec1110.sa.\· de besos y abra::os al n1ome1110 de e11/e/'7:ar/os {Lagarriga y Sa11doval. 1977). 

S.- El Juego de la n1adre es prolongado ,..:quizá 1'11ÓS que cuando estaban la n1anui, Rosa y la 

behcl en una de las nota.\· anteriores- y 110 es exclusivamente con un solo 'tenia~ ahora por lo 

111e11os hay tres. 

6.- Por 1i/1in10. 1a Jlan1ada de atención .a111e el rebu::nido con toda su expre."iión y 

corre~7..Jo11dido por la nil1a. Ahi si. es lo c¡ue es comti11 observar en madre~· citadinas. No 

obsta111e. proviene de la n1adre que le proporciona iliforn1ació11 sobre el burro a la 11il1a quien 

ve atenta a la n1an1á y abre n1ás los oJos. Ji111111 e111011amie11to que casi parece n1imetismo. 

7.- He dejado para el ti/timo. y .\·in deJar de insistir. el uso de la galleta. ~claro que Claudia 

atin 110 controla los 111ovin1ie11tos ni la comida de alimentos sólidos. La 111adre le auxilia en ~.,, 

co11s111110. Pero co11tinuan1e11te se le cae. ¿Acaso no podrían1os suponer c¡ue el alimento .o;ólida 

prO/X.Jrcionado de e .... ·te n1odo. propicia que la 11it1a .\·e interese por los •objetos•, en1piece a 

co111er otras cosas 111cis allá de la lactancia? /..a ablactación y la forma en cón10 se propicia, 

con una participación plena de la nil1a por llevarse a la boca los a/intentos que le dan en la 

11u1110 y b1ego los conu:ntariosfestivo.s aunque apare11ten1e111e indicadores e hirientes con la 

.w111risa de por n1edio de la 111a11era en cómo se en.n1cia. Es ocasión para celebrar (co111<J ycr 

ante...- lo hi;:o Lourdf.!.\" con lt1 ¡x1le1a. pero 1C1111hié11 llWfil'O para que el an1a111c11Uc1111h:111CJ se 

combine con el alit11ento de otras cosas {como dice la Sra. Silvia que ya le dan la clara del 

lt11e1Y1 cocidt1). 

En concl11sió11 provisional. un solo an1an1antan1iento de cuatro minutos. mientras en la 

ocasión en que trabaja Junto con la parienta de ~\71 esposo •. \·uceden 111cis de una. Hoy el 

1rulx.yo n.:quiere 111ayores e."fli1er::os y co11ce111ració11,' una cadencia y un ri/1110. Pero también 

podrit111u1s suponer qw: ade1110s dt.! que hay poca ocasión pura hacerlo, se prolonga el perlado 

entre a111c1111a111u111ien10~: ¿Será una e."itrategict para iniciar el destete? Puede ser . ... 

/.:.-¡ MIERCOLES 21 DE JULIO 1993, nre entero que el Sr. El'ari:i.·10 se Ira ido a trabajar en 

/,, obra a México para poder pagar el ;xz.woreo de .. <t71 yunta. Por lo den1ás. él se ha sentido 

111<-;¡or. Todos /os dt:nuÍ.\" n1ien1hros de la fa111ilia. excepto Rosario, quien cuida a los borregos. 

están trabajando en la 111ilpa que está i11n1ediatamente debajo de la casa. 
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Cuando llego están to111a11do 1111 descan\·o sentadas en linea. Rosa. la Sra. Silvia y Lourdes. 

quien trae a la nüia. Ra111á11 está parado j1111to a mi 

Les afre::co paletas de dulce que todos en1pie::a11 a chupar. Lourdes le da a la 11iiia. quie11 

chupa con avide:: y _..·e babea, pero Lourdes sostiene la paleta. Todos miran1os lo que hace la 

11iíia: 

··--- Al llegar les ofrecí unas paletas de dulce que inmediatamente chupan. 

Lourdes le da su paleta a Claudia. quien chupa con avidez. Todos tenemos 

puesta Ja atención en lo que Claudia hace. Chupa y se babea. Laureles le ayuda 

con su mano derecha a sostener la paleta a Claudia quien le agarra con ambas 

manos y se empuja hacia adelante. Todos ríen y le festejan. Laureles dice: 

.. dame otra paleta, ya me quitó Ja mía·-. dirigiéndose a mi. 

Pasan unos 3 minutos y le dejan de dar la paleta porque la ha soltado y se 

llenó de tierra. 

11:55 Claudia, sin abrir la boca, hace un sonido como ""mm .. , alarga los labios. 

Lourdes la para en sus piernas, la voltea hacia donde está la Sra. Silvia, ésta le 

dice: ""¿Qué cosa quieres?". Claudia emite un sonido alargando los labios: 

••pprr"'. luego los contrae: ••mm"'. Las niñas ríen. 

11 :58 Claudia lloriquea pero sin abrir la boca y sin expresión. Ve a la Sra., 

enarca las cejas, ••queje-queje"\ sin guturar y sin abrir la boca . •• :• 

Tocios 110 ... • di ... trt1c1110 ... · ante la lle>:ada dt.! 0 . ..-c:ar. [Je.\plu}.\· ele uno ... · n1i11utos. Lourcles .... ·e /e\"allla 

con fu 11iiit1 en hra=o ... · y cc1111111c:.1 n1111ho c1 la a1se1. la sigue Oscc:1r. ll.c1111ú11 anda por al/U. 

Mientras platico con la Sra. Sib·ia sobre! ... 7, escolaridad y la del Sr. Evari.wo. Regre.'>Cl Lourdes 

con c·1a11dia .... \·t.! la tia c1 Rosa, quien se la e_cha a la espalda. Claudia l'iene can1biada pues está 

\'l!Stida con 1111 trcye hkuu.:o de h/11 . ...a y pan~a/ón /ejido. y 11110 gorra roja. /..a 111a111ciJ1111to con 

Ro.-..c1 .... '-. tli.\pon'-'" a .n•g11ir trahc!i<111do. ahu11a11clo las plantas y arrancumio Ja n1ale=a. 

/.ourdf.!s. por su partt.', c:on el e1=udá11 ciflcyá la mule=a y lt! sacude la tierra para luego 

arr<?)C1r/a CI la \'L"reda. ro Je ... · ayudo ta111hii!11. LJe.°']JUi! ... · de ../O 111i11u1os de trabajo. tern1i11a111os. 

•• .... Le pregunto a la Sra. si Claudia se ha dormido. La Sra. voltea a ver a Rosa y 

me contesta: .. parece que si. Generalmente despierta a las 5 de la mañana y ya 

no se puede dormir así que a esta hora le da sueño ... 

Volvernos a sentarnos en el sendero. Rosa está junto a su mamá. se ha pasado 
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a Claudia a su seno y así la mece; Claudia se empieza a inquietar. se mueve; 

Rosa le ha destapado la cara, la Sra. le da palmaditas en las nalgas; la bebé se 

queja y abre los ojos, Rosa se la sienta en sus piernas. La Sra. Silvia toma un 

carrito de plástico y se lo da a Claudia. Esta lo suelta y lo toma Rosa y se pone 

a moverlo. rodándolo en su pierna y haciendo ruido. Claudia no la ve. se queja. 

12:59 La Sra. que está frente a Claudia. la ve y le aplaude: acercando las 

manos a Claudia. ésta cierra los ojos. 

1:01 Rosa le pasa a Claudia a su mamá. Claudia arruga la frente y alarga los 

labios y parece mamar. La Sra. Silvia se acomoda el rebozo en la cabeza. hace 

mucho sol. Le acomoda la ropa a Claudia y luego se la pasa a Lourdes. Esta le 

dice a su mamá que le dé de comer a Claudia. La mamá hace un gesto 

negativo. 

Ahí i11tern1n1po para preJ.,rtllllarle alJ..,'11/la.<t: cosa.•¡ sohn.! la t:l.}7tda ele los niiios/as. La .. 4ie1iora 110 

me \'e. t•e a Lourdesy a la 11ilia. A.,·i: 

" ... 1:1.5 La Sra. Silvia juega con la niña que la trae Lourdes. Le agarra las 

manos. se las mueve. sonrie y dice: "quisi-quisi"". La bebé agita las manos. 

estira los labios y sonríe. Deja de jugar y Claudia se queja. Lourdes la tiene 

parada en sus piemas y en dirección a la mamá ... 

l-í1<tllv a pr<tguntarle • .!#ahora que l/ue\•e co11u:n •>erdura.\· .'Ji/\'c!Stres. Pero sin dt;jar de t•er a la 

11ilia: 

•• ..• 1:18 Claudia se queja. La Sra. la toma. juega con ella: se la pone frente a sí1 

la acerca y le da topes, después la alza y la pone horizontal. viéndola y la 

mueve hacia los lados. 

Lourdes le dice a su mamá: .. ándale, ya quiere feche; dale chichi 00
• 

La Sra. Silvia se fa pone en su seno y fa mece y le da palrnaditas. 

1 :21 Lo urdes se la lleva a la casa. Termina la visita. ••. 

/!.'l ritn10 d<tl trahajo que .\·e reali:a. co1110 yct lo hahic1111r.J.\" ht!cho notar. es 11111y difen!lltt! a 

cuando u ... ·aha11 el burro para arar. Las r111'.feres ... ·e clan tier11po 1x1ra de ... can.f;Or toda.-. a . ..-i co1110 

trabqjar al 1111iso110. l!:s a la hora del descanso en el que pueden poner ate11ció11 preferente a la , 

nilia. /~11 el prin1er descan-.o. recit!n que llego. ch11pa11 paleta que les he! dado. Como Laureles 

pri111ero se la dele nía y la nilia le jala la rna110 con an1has n1a110.\: decide deJarle en la nuu~o la 

Ti;;i ('',... ,... :·· ''. ·, 
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paleta. pero ternlina por soltarla y caerse a la tierra. 

Lo que sigue e~\· interesante. pues Lourdes ha pue.\·to a la niliCt eú dirección a .n1 n1an1á y 

parada. en las piernas de f-011rdes, una ve: que la nilla en1pe::ó a hacer sonidos. Cuando 

111adre y 11ilia quedan frente afrente, la Sra. Silvia le dice "¿qué cosa quieres?'~ Producto de 

esto, la 11illa alarga los labios y hace un sonido con10 "tro111petillas". alargando los labios y 

/11e1:,.~ con cierto g~·to de inquietud hace "nun". E:.wo causa risa en las otras dos hijas·. que 

nlira11 atentas. I'ero i11mediatan1cnte la nilia can1hia s11 expresión. enarcando las cejas y 

queJándose con un sonido gutural sin abrir la boca. La situación se interrun1pe porque llega 

Osear. Lourdes .se lel'anta con la niiia y va a la casa. 

JI:11 este prin1er epi.,;otlio re.ni/ta interesante <pie la n1adre, a diferencia de las otras ocasiones 

en que ha estado con la nilia y que se ven cara-a-cara, .\71 interacción no es ftsica: e:i.· 1•erb<1I, 

/u n1adre parece rtiSfXJ11der a /os son idas de la 11illa, pre~"11111á11do/e por :i.71 deseo: "¿ Q11é cosa 

t¡uiere.\·?". !..a nilia 1x1rcce contestar/e con otros .\·onidos que hacen reír a sus hen11a11a.\·. 

Parece ron1perse el contacto entre 111adre e hija, pues la nilia 171eh'f! a c¡ue_jarse, viendo a su 

n1adre. (Qué lá.•;tin1a que no tengo el dato de si la n1adre dejó de 111irarla. pero por lo que 

sigue. Lourdt:s parece e11te11der que 110 ~11cede 111ás de lo t¡11e 1•e11ia ocurriendo y decide ir a la 

casa). 

A1111q11.: 110 es claro aquí todcn•ía el por qué de los quejido...- de la niJia 11i k1 111i...-111a ¡n·1..·gu11ta e.le 

la 111C1dre. Vi!remos n1ás adelante f<,1s 1110IÍl'O.o; de e:i.·ta interacción 1•erbal. 

Regresó Lourdcs con la 11iiia can1hiada, se la da a Rosa quien se la echa a la e.o;pa/da y 

co11ti11úu11 con el traba.Ju que estaba11 reali::a11do desde antes <JIU! J."O llL.•gara. Rosa hct lapado a 

la 11iíill con el reho::o. No hubo ningún indicio que 111e pern1itierC1 adl·ertir otra'cosa. por e.\·o 

que cuando ¡x1sa11 .../O n1i1111tos trabajando, le preb"11111o a la Sra. Silvia si la 11iíia ·se -ha 

don11ido. I Olteu a •·era donde anda Rosa -cerca- y 111e dice que parece que _,.¡y 111e explicc1 

que 110 hu don11ido en el clia y que se despertó 111uy te111pra110 .... Vi11 e111hargo. casi u/ 111í.\·1110 

flt...'lltpo tle 1111 pregunta he1110.\· ter111i11ada y 1•11eb·e11 a desca11sur. e11 t.•I 111i:1;1110 lugar e11 el que: 

<!Sllll'ÍL'rou en la prin1era ocasión. 

Ro.••a. ante ... · de se11tarse atrae a la nhla hacia :i.71 rega::o. se sienta, la 111ece. La 11iiia se e111pie::c1 

a 11101..:r. Rosa le destapa la cara; la seiJora le da pahuadita.<; en las nalga ..... la 11ilia se queju y 

abrt.• lo ... · <yDs. Rosa la sienta en .w1s piernas. lQUÉ ftlANERA TAN .~~UTIL. SUAVE. 

TIERJ\'A. /JE l.JE~"'PERTARl..A! Sentada, la se,iora le da 1111 carrito en .\"U 1110110 que la 11ilia 
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~7u!lta. Rosa lo ton1a )' lo canlina haciendo n1ido como si arrancara el carro. pero la 11ilia 110 

t'e. Ella está viendo a .\11 n1a111ci. II:.sta le aplaude cerca de la ·cara y la 11ilia cierra sus ojos ante 

la cercanía y el ruido de la paln1ada. ITnn intenta1/o que 111, nilin sea ntral1kz por el j11¡:uete.. 

No ~·e pudo. Lo que hace la 111anui es otro n1odo de di~·traerla. Pero después de ello, R.o.sa le 

pasa la 11iiia a ~11 n1a111á. La 11iiia está atenta a su n1adre. Cuando es ton1ada por la n1adre. la 

11ilia 'en1pie::a a alargar los labios como n1an1a11clo. ¿ACASO ES ANTICIPACIÓN DEl

A.AfAAIANTA.AflENTO?. I'ero la Sra. Silvia sólo ~·e tapa el sol y le acon1oda la ropa a 

Claudia para luego pa . ..arse/a a Lourúe . .: (¿LA NJ/9A NO /JA CONSEGUIDO QUE LA 

AfAAfÁ l...A AAIAMANTE?). Ésta .\'f! percata de lo ocurrido y le dice a su manui qui! le dé de 

co111er. pero la seliora hace 1111 gesto negativo. No obstante, como I...ourd~s tiene a la bebé 

parada en sus piernas y con la vista puesta en la man1á, é~·tajuega agarrándole las n1a11os y 

111ovit!ndoles para )111110 con c:l/os ••olPer hacer su "qui.\·i-quisi" tan peculiar. Logra distraer a 

la 11iiia, y n1ás c11i11, la nilia sonríe. Pero la 111an1á de_ja ele hacerlo y la nilia vüe/1-e a .su quejido 

al cubo ele tres 111i1111tos. Ahora la 111amá la carga. y juega con ella, una l'e: n1ás, pero de otro 

111odo: se la pone frente a si. la acerca y le da topes, después la alza y la pone 

horizontal, vié~dola y la mueve hacia los lados .. Lourdes, in.\·i.5te una t't.": 111ru·: 

.. ándale, ya quiere leche; dale chichi ... Sin e111hargo. la scllora _,·e la pone en su rega:o y 

le da p<1l111aditu ... · en ...-u ... · nalJ.,:ct.v. pero 110 huce caso de lo clic/lo por Lourcles. · Jksta tof11a a la 

niiicr y se la lleva a la CCISa • 

.._\/ 111i hipóte.\·is se co1rfirnu1 -aquélla que propuse cuando ellos araban la tierra-_ la S;a. Si/1•ic1 

)U na c111u111tt1ntt1 tan ... ·eguulo a /c1 niiia. A~ 111e11os_ en ester 1Í¿ta:11c//;1~h~ o-OO~~·Íón':.O,lg1111U, a 

pesar de la i11sistc11cia ele Lnurc/e~-. 

l.ourde ... ·. co111u te11dre11u.J.\" <.JC"a.o,,·ió11 de con1e11tar des7.111és~ práctica11~elire e~: .~¡~ ... ~Cg1111d~" 111adre '' 

de la nilia. /_..LI conoce 11111)' bien. Sabe que la niila "<111iere.1ecl1e. ~¿ · Per~·º¡;¡ ;"xirCcer:·:;,o ~11tiellde · · 
por qtu.! la 11u.1dr<! 11<.1 quú!rt' hacerlo. Te11drC que poucr atención en. las 11otOs .sigúie11te.o,,· 1x1ra 

•·c-r lo q11t .. ' .w1c:edc! al re.v>ecto. 

Ta111hié11 podria a1·e11turar otra hipótesis que 110 pro1•ie11e de esta.~ fa111ilias. sino de las 

fi1111i/it1s que Oiga c.·ru: (1998) 1•isitó en San Mateo Ot::acatipall. A/J..'11110 ve::, 11110 de e/las elijo 

que cuando la•-aha 110 podiu u11u.u11a11tar i11n1ediuta111e11te c1I 11ilio porque le hacia daiio, por 

111<.y'ár ... ·e, trahcljar y estur al sol. Te11ia11 que e1!fi-iar.o,,'f! ante.\". JJ<!jar ¡x1sar 1111 buen rato, para 

poder hacerlo. ¿~·ERA El~ CASO? Puede ser. 

'l'-¡;' C'~".° ,... ·~ - -
1 ~··. 
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/:Je cualquier 111odo. es 1111 hecho que 110 Ju~ho an1a111a11ta"!ie1tfo C?ll t~o Y. que I...our_des 

insistió. que la nii1a n1ostraha sig11os de ser an1an1a11tada. pero la se'!ora. '!~cide q~1e no. E11 u11 

ca:i"O, ltact! un gesto negativo, en el otro se11ci//ame11te 110 parece darle impor~a11cia ª. lo que 

l~ourdes dice. 

¿Qué Ita /tecito entonces? ¡Distraerla! Si. la seiiora,,)1111to co11 Rosa •. ~'!~'!l1ta11 qut(se interese 

por el juguete (110 suct:dia lo 111i.smo con la paleta}. pero 110 Jo co11sigue11. En cambio. la n1adre 

si co11.\-iJ.,"1U! di.\·traerla al jugar coJt ella. J:Jete11g0111011os cu¡ui. 

/-fe dicho a 111odo de explicación que la ntadre Ita venido aun1e111a11do el periodo entre 

a1nan1a111a111ie111os. Aquí. es /-0urdes la que n1e da pié a pensar que efectivan1e11te así es. Pero 

Ja 11itla ta111hié11 n1uestra signos caracterúticos de c¡ue eso es lo que pretende. La n1adre 110 

está di.\7nu!sta. Sin en1bargo, e.v preciso que la nitla ponga su alención en otra cosa. De e.w! 

111odo. es que ahora Pen1os todo 11n co1lju11to de i11tercan1hios n111y inlere.santes que ya de 

alguna 111a11era había vi.-.to cuando trahqjaban todos en la 111ilpa. Ahora es claro que el 

c:o11tacto corporal que c1con1pa1iaha c1 la k1ctancia y que .n! hacia con 'cierla ausencia· de la 

111adre (dedicuda a quitarle ho/itct.•i ele a/godü11 a Ja ropa}, co11ce11trada en otras cosas ya 110 e:!· 

nsi. /...c1 ni1la concentra la atención ele lc1111c1dre. é.wa liene eljinne propOsilo de dfa·1raerla. de 

co1111111ic:ar.n.! con t:lla. ele i111ercw11hiur 111iradas •. \·011ri.~1.•• y jugar. 1-:I destete eslá tome111do 

lugar. s11Mit11ye11do el <111u111u1111e1111ie1110 por 1111 juego que a la \-e; que e.-.· clis1racció11 Ja111hié11 

es 111ás 11111e.wra de u11a i11tc:rs11l.ljeJil•idad que la madre propicia a lral'és del 'e11to11a111ie1110 

<!rectil•o ·y la co-co11s1r11cción de 111urco.\· interctcli\Y>.\º q11e aún cuando si~"1u111 .\"iendo n111y 

.fisic.:os 110 deja de habt!r intercambias de 111irad<1.\·, .w>nri.">tlS y sonidos qut! ya no son sólo para 

c:ul111arla. /Esto, estoy se¡.."11ro, .\·ería n111y bien viLwo por Stern (1991). para quien lo ocurrido e~· 

uncr 11egocic1ció11 que hc1 de propiciar el de.~1rro//o. No ohsta111e, creo que aquí toma .1111 

carácter 11111y ¡x1rtic11/ar: se COl!iunta con e111¡Je;ar a reb"11k1r el a111a111a11I011tie1110 y u 

introducir ~w1a\·e111.:111e• t!I destt!le. 

1,1 MIERCOLES 11 DE AGOSTO DE 1993 paree" que el trabajo "" la milpa ha 

tt!r111i11udo. /Jc111 ct!it!}{Ulldudo la tierra. Ahora a e.v.1erar susfnl/os. Las habas están ya con sus 

\"<li11as en c:recil11ie11to. El 111ai; en algunas parte:!· empie.=a a e~7.1igar aunque las 1:-.7a11i::adas lo 

han dcu/ado. /Je /tecito, a/tora que llego a l'C!r a la seiiora Silvia Narciso. la e11cue11tro a la 

so111hra y con Sii ht:hd. 
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..... 10:15 La Sra. está en la sombra de la casa, del lado poniente; está sentada 

con Claudia en sus piernas. Rosa está junto de ella y bordando una servilleta 

que ya mero termina} Han estado bien. Yo me siento en el tronco, pegado a la 

pared. Le pregunto por los niños y el Sr. Evaristo. La Sra. Silvia contesta que 

se fueron a la tienda a Sta. Ana. El Sr. Evaristo se irá a México ... 

Ji:/ Sr. Ew:rristo se re~resa a México, y los uitíos co111a11dados por L.ourdes han ido a Santa Ana 

Nichi Pueblo. Sólo e.-.·tán la .. \'ra. Sil•'ia, Claudia y Ro...-u, la 111ayor. /-lay calnta y ellas C!.\·táll en 

una actividad que ¡xxlriantos decir es /Xlrtc del ocio. J:Jc hecho, la seíiora está sentada en el 

suelc.J y con Claudia en hra.=os. E•·; ocasión para dedicarle tic111po a la hchtl. Vea111os .~-; es a . .,,·í y 

có1110: 

•• .... 10:24 La Sra. Silvia le agarra las manos a Claudia. se fas ve. le ve los dedos. 

Se los suelta y luego le cruza las manos por delante. Claudia fe agarra Jos 

dedos, trata de acercárselos a la boca con sus manos. abre la boca. Trae unas 

florecitas en la mano que se lleva a la boca. La Sra. le agarra de los pies. la alza 

como en cuclillas y la empieza a mecer. Luego se le asoma por un lado y otro y 

le ve la cara. 

10:32 Se Ja acuesta boca abajo en sus piernas. 

10:41 La voltea, la para frente a si, le da de topes; Claudia se muerde el dedo 

indice de Ja mano derecha. Luego se Ja sienta en sus piemas frente a si y la 

toma de los costados, la mece a los lados haciendo .. quisi-quisiºº. 

10:43 Claudia gutura: .. auh-hu-hu .. , con la mano izquierda en la boca. 

10:45 Claudia vuelve a guturar: "Ah-aja-aja". 

10:46 La Sra. Silvia le acerca la cara en el cachete de Claudia y le hace: 

.. Tsu-tsu••. Claudia sólo se encoge. 

10:47 Claudia hace: .. ah-ah-au-au··. Se lleva Ja mano a la boca. Le pregunto a la 

Sra. si ya le están saliendo los dientes 

Sra Silvia: ... tovia no, yo creo que ya va a comenzar"'. Le saca los dedos de la 

boca; ~a para y fa ve. 

10:48 La vuelve a sentar. 

10:50 Les doy paletas a ellas y a unos niños, entre ellos, el ahijado, que 

vinieron cuando me vieron llegar. 
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10:55 Claudia después de estar chupando su paleta, la avienta a la tierra. La 

Sra. le da un manaza en la ropa. Se la pasa a Rosa; ésta se la sienta en sus 

piernas. La nina ve que se aleja su mamá. Va a lavar la paleta. regresa. se la da 

y le dice ••ya no la vas a avientar"•. 

10:58 La vuelve a aventar y se la agarra un perro; fa Sra. le tira una piedra. 

toma un palo y persigue al perro. Regresa con el palo en la mano y le dice a 

Claudia: .. ¿Pa" qué la avientaste?. •hora ya no hay ... Y con el palo le mueve las 

manos. Claudia tiende a agarrar el palo. La señora se sienta. 

11 :02 Claudia que aún está con Rosa. empieza a guturar ••oha, hu. hu. hu. ha ..... 

Claudia sigue emitiendo sus sonidos: .. hu. ah, huhu. hau ... Mientras trae sus 

florecitas en la mano y que frecuentemente se mete a la boca. 

11:05 Claudia lloriquea, Rosa le hace: .. sch"" con un gesto de desagrado. La 

Sra. voltea y aplaude. Pero Claudia sigue lloriqueando. Rosa se fa pasa a su 

mamá. sigue lloriqueando. La tiene parada en sus piernas y al frente. La Sra. fe 

dice .. ya, ya•• "ten": le da su paleta que traía en la boca. Pero sólo por unos 

segundos se calla. vuelve a lloriquear. La Sra. se fa sienta y Ja acomoda del 

lado izquierdo. saca su pecho y le quiere acomodar el pezón en su boca. pero 

Claudia sigue lloriqueando. La Sra. se levanta, la mece y le palmea las nalgas. 

La pasea. Claudia cierra los ojos, frunce el ceño y ••queje, queje. ña ña"". Luego 

se calma. Como que se muerde los labios. 

11 :11 La Sra. tiene abrazada a la niña casi frente a si. Está de pie. La niña le tira 

un manotazo y Je da en Ja cara. La Sra. hace un gesto de dolor. La niña sonríe, 

cierra los ojos y abalanza Ja cabeza a la de la Sra. Luego la señora algo le dice 

casi cara a cara. Claudia Je tira un manotazo. Ja mano da con el cabello de la 

Sra. y luego se lo jala. La Sra. dice: ••¡ay, mi cabello!'". Se la acomoda en la 

cabeza hacia atrás. 

11:13 Claudia vuelve a su sonido: .. Ah. a .•• a ... ••. Como la Sra. está parada y 

pegada a la pared, Ja niña estira las manos para agarrarla. la Sra. voltea a su 

izquierda. ve lo que quiere hacer Claudia y entonces ella Ja acerca y Ja aleja. 
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jugando. Luego la pone frente a si y la niña le agarra el delantal y dice .. ah uh 

uu ... Voltea a la pared y vuelven al juego anterior. La niña sonrfe y dice: .. ahg .. 

agudo y estira las manos hacia la pared. 

Mientras la niña hace ''a,au... La toma Rosa. se la lleva adentro, pone un 

casctte. •• 

Yo plalico co11 la Sra. ~\"i/via 111ie111ras Rosa ...-e ha lle1•adu cr la nüia adentro . .!li.! lardó en salir 

20 nti111110.\·. 1i1\•e la oportunidad de preg11111arle sobre .\71 l'ida a111es de ca."H'2da. Y otras co.~.\· 

de poca n1011ta. 

•• .•• 11 :33 Rosa regresa, abrazando a Claudia. La señora que sentada que ria 

bordar, no encontró la aguja. Asi que cuando Rosa se asoma. la Sra. le 

pregunta por la "abuja", que ha buscado por la bolsa del tejido y alrededor, en 

el suelo. Rosa regresa al cuarto sin decir algo. 

11:34 En este momento llegan los niños de Sta. Ana: Rosario. Ramón y 

Lourdes. Todos se han cambiado de ropa y están limpios. 

Ramón trae una caja de tenis en la mano. Lourdes trae una bolsa de plástico 

en Ja que trae jabón Aricl. cebollas, sopas de pasta y otras cosas. Aparte, atrás 

en el rebozo. Lourdes trae otras cosas. El Sr. no regresó, se fue a México. 

Rosa regresa con Claudia a las 11 :37 y Claudia trae un pedazo de pan en la 

mano derecha y comiendo -lo chupa y lo babea-. Se lo lleva a la boca con 

ambas manos y ahí como que mama. 

11 :38 Desaparece con ella. 

11 :40 Vuelve Rosa. se la acerca a la Sra, ésta la toma; pero Claudia ha tirado su 

pan y no se dan cuenta. Rosa ve que Claudia no tiene su pan y lo busca abajo. 

en el sucio. Pero el pan ha caído en la bolsa de Ja costura. Rosa Jo ve. se 

agacha. lo toma y se lo da. 

Rosa le hace algo y la niña protesta. chilla. La Sra. dice: "déjala .. ; ve a la niña y 

dice. alargando sus labios: ••¡no es cierto!. Toma•• y le da su pan. 

Pero Ja niña empieza a lloriquear y a moverse de un lado a otro. Cierra los ojos 

y parpadea. Llora con Jos ojos cerrados. La Sra. la ve y la mece, la mueve y Ja 

pasea y también dice: .. sch~sch ... Pero no es hasta que le da pecho. así como Ja 
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trae recostada en sus brazas, que entonces Claudia se calla. La cubre con un 

rebozo y la niña mama con los ojos cerrados. Ocasionalmente la mueve como 

arrullándola y dice: .. sh shº. 

11:52 Parece que Claudia se ha dormido. 

Me preparo para despedirme ••. •• 

Qmr_e11lario. .. · f.!<!.llt.lr5![~·; Por supuesto que e~·•té11 fuera de lo.•¡ cuartos. la Sra. Silvia con 

Claudia y R.o ... ·a ter111i11a11do de bordar nu! indica que hay oportunidad para otras 

i111eraccio11es con la 11iiia. lVectivan1e111e. la Sra. Silvia .-.e dedica a 'Jugar" con la bebé. Pero 

... ·u Juego parece 110 ¡•ariar sino en n111cho es sen1eJa11te a los Juegos anteriores que he 

oh.\·en'Cldo. Le da de topes. Ja al.::a en posición horizontal. Ja pone frente a .si y Je dice "quisi

quisi". Un patrón e ... ·tereotipado de Juego. Sin embargo, cuando llego, la nil1a trae en .\"lis 

111a110 ... · 1111a.\·ftoreci1a.\· que ocasio11alnw11te ,\'e lleva a la boca. 1::.s decir, Ja 11il1aya 110 tiene que 

ser apoyada para traer co.-.c1s en la 1110110 y l/evár.\·ela.\· a la boca. Podría q/irrnar que ahora la 

11ilia n1ues1ra su capacidad parc1 traer objetos en la 1110110. Pero ta111bié11 Claudia en1ite una 

serie de sonidos. ele J..'11/Uraciones que han variado en .:i,,71 fonética (al n1e11os desde mi 

'traducción' ya 110 sólo son el "queje-t¡m!je" ó sin1ilares). Por lo denuis. la 11il1a trae o se lleva 

los dc:do.\' a la hoca y los e/lupa ... ·i11 que.• puc:da '{firmar que la nilía .w~ cl111pc1 c:I dc:do. 

No obs1an1e, cuando les doy paletas dc: dulce. las c:osCI."•i ca111hic111. c.·c1111hia11 porque ahora que 

la ni11a está 'comiendo' .:i,,11 paleta obscn'O otras cosa.*; ta111hién. Prin1ero, la nil1a sola trae .su 

paleta f!n su n1a110. Sin e111/n:11'}:0. la tira y la n1adre se levanta para ir a /al'Clrla. Al regresar y 

dewJh't!rle su pC1/etu. la Sra. le advierte: .. ya no la vas a avientar'-. No obstante. casi al 

i11sta11te. k1 l'Uefre a 1irc11·. 11110 de los perros .... ·e la lleva. No hay n1a11erc1 de recuperar/a. Ante 

es/o, la .Sra. ¡•o/tea a ''era Claudia y Je dice: .. ¿Pa• qué la avientaste?, •hora ya no 

hay". Por supue.•,:to que 111e ason1hra que le hable y le hable de esa r11a11era. Ya antes había 

e/icho que práclica111en1e el le111.:ucrje diriJ,:ido c1 la bebé había iniciudo con sonidos rí1111icos, 

que ."•ioll de arrullo. ele! jue;:o, lla111ada ... · de c11e11ciU11. l~]Jresiones c:n buena 111edida para 

ca/nu.1r, y para c/il'ertir. Luego, la ,.¡diciéndole ''cochina", expresión que en _.,.,, contexto era de 

alegria por l't!rla cor11er y l/c..•narse todo el rededor de la boca. Ahora. son frases con1pletas. de 

ad,•ertencia o co1110 rec/an10 J' .-.e111encia de que 110 le dará más. Qui:á no sea tanto esto lo que 

so17Jrt!11d.: sino que al hablarle no lo huce ni con el caructerL ... ·tico /J<1hy T~1/k de las clase~ .. -

111t!dias nortea1m:rica11as. 11i co1110 deci111os nosotros "hablar chiquiado" ("cochina", en ese 
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contexto que he advertido. si podría ser considerado que :ja' n1adre "chiqueo" a la bebé). 

Aunque es una sclnción. 110 d~a de ser i11tere~-.a11te que le háhle como i111,;1;;1o que e11tÍé11de 

clarannul/e lo que se les dice. No obstante. la niiia 110 parece ateúde'r a esOs re,;1an10s ni a la 

sanción. Pue ..... e~'/á n1ás ate111a a lo que la madre hace COll el palo que trae e;,' la mano y i¡ue al 

· n101~erlo en la ropa de la niiia. ésta trata de agarrarlo. 

A partir_ ·de e~o,;e n10n1ento. la nil1a mostrará signos de e1ifado y .\71Clio. pero 110 será hasta 

de • .,7n,"tis de 1111 buen rato que la -'>·e1iora le da pecho para quedarse dorntida. · 

J>or ~71puesto que están -'>71cedie11do tran.iforn1acio11es en el con1porta111ie1110 de Claudia pero 

tcin1bié11 es evidente que lo-'>· denuis (mamá, hern1a11as) están reali::011do otras actividades. Las 

i11teraccio11es son ahora más centradas en los objetos: las .florecita.\~ la paleta. el palo que 

trae la se11ora. el pan que le darán de.vpuds. la pared. el pelo de la .\·el1ora. El ir y venir· de 

n1a11os de la n1an1á j., de Rosa. 

Otra \•e:. puedo aflrn1ar que el a/argamie11to de los periodos de an1a111a11ta111ie1110 y que son 

u11ticipac/o...,· con signos de suelio y e1ifado 110 ."iólo se han prolongado sino que en el i111eri111 

ocurren un co1lj111110 de compor1a111ie11tos que parecen "//,.mar el vacío e11tre 

a111ama111a111ie11tos'~ con1por1amie11tos que 1"aria11 en }.."11/uraciones de la nilia~ i11te11tos de 

e111relt.'1ti111iC!11to con o/lj(!/os o al ser car¡.:ctda por 11u1110.,- diferenh•s. /,)ichos co111por1<11iÚc:11/<JS e 

111tt.•rucc1011es pe1rece11 re~7Jo11der a que también ICI 1111iu ¡x1.sc1 111ás tiempo dt! .... piertá~ c1111u¡11C! 

parece aco.\·t11111hrada a dorn1ir en el n1edio día f'°r<Jue ...-e despierta lllUJ' 1e1111jra110 YJ'O 110 se 

tbu:r111e /la.\'/a pasada la 111c11ia11a. 

¡.;.,·te día, MIERCOLES 25 DE AGOSTO DE 1993 e11co111raré a la Sra. Silvia con 1·isita...,· 

e11 s11 casa: 

•• .•• Estaban dos adultas. La comadre, su hija con un niño regordete en los 

brazos y el ahijado. Estaban sentados en circulo. La Sra. Silvia frente a la 

entrada al pasillo, al lado izquierdo, su comadre; la hija de ésta y el ahijado 

casi enfrente de la Sra. Silvia. A un lado y en el suelo, tenían una garrafa de 

plástico verde, de 3 litros con pulque. Las 3 mujeres tomaban pulque en vasos 

de veladoras ...• '\ 

l'ut.• . .,'f<J qm.! ellas dt!partian. procurt.! no 1110/estar y 111t! ck•diqué a ohse1-i•ar lo que hucic111 con y 

a Cº/crudia ... W11 enthar¡.:o. la .. \/-a ... \"ilvia nu: pltuica que s1ifrió una cc1ida trayendo leila y que 

.---~c-1c· r'r?~· ... : 
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ahora e.\·tá inválida (can1i11a con bastón). Q11e fi1ero11 porque hay que a/n1ace11ar /ei'ía ya que 

los 11iiios e111rará11 a la e ... ·cuclu dentro de poco . ... 

..... Lourdes trae cargada a Claudia en la espalda. en fonna horizontal. Está 

donnida. 

El ahijado que está a un lado de mí, me dice que si no traigo las fotos que le 

tomé. Le digo que no. que no las he revelado pero que si quiere un dulce. Saco 

paletas para todos. La hija de la comadre le da a su hijo. Lourdes me dice que 

también le dé para Rosario y Ramón ya que ni qucrian ir a ""cuidar .. (borregos) 

porque no fes iba a tocar dulce. Ella se guarda las 3 paletas en una bolsa del 

mandil. 

11:25: Claudia despierta al pasársela Lourdes a Rosa. Esta la pasea y luego 

entra a la casa: Pone un casette. La Sra. le ha dicho que le dé su paleta a 

Claudia. 

Salen Rosa y Lourdes. Rosa trae a Claudia. Cuando estaban adentro se oían 

sus risas. Claudia viene sin la cobija. Trae su gorra, blusa y pantalón. No trae 

calcetines ni zapatos. 

Rosa vuelve a entrar y sale con el rebozo. La carga de frente. Claudia trae su 

paleta en la mano y la ha estado chupando. 

11 :45 Rosa se sienta en la silla que está ligeramente atrás de su mamá. Claudia 

se lleva la paleta a la boca pero se embarra la nariz y los cachetes. Suelta la 

paleta y cae en el rebozo. Rosa se la da y Claudia se Ja vuelve a llevar a la boca 

pero antes se la ha resbalado por la nariz mientras mantenía la boca abierta y 

sacando la lengua. suelta la paleta y extiende la mano izquierda, agarrando el 

respaldo de la silla donde está Ja Sra. Silvia. Le toca el suéter por atrás, la Sra. 

voltea y fe dice: ººmira, traes tu cara llena de paleta". La niña sonríe. saca la 

lengua y emite un sonido. Después Ja Sra. se le acerca y le da un tope. Claudia 

adelanta la cabeza. Rosa que ha estado atenta a lo que hacen, aleja y acerca a 

Claudia por 4 veces. Intervienen asi en su juego. La Sra. se voltea y a las 11 :59 

después de un minuto de Jo anterior, Claudia gime. sin abrir la boca. Hace 

gestos arrugando Ja frente y luego se queja: "queje, queje"". Mueve sus manos. 

Rosa observa a los perros que andan entre las piernas de todos. Toma un palo 
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y bruscamente le da un palazo a uno. Este movimiento que sacudió a Claudia 

hace que se calme. 

12:07 Rosa toma de los costados a Claudia y la levanta. intentado pasársela a 

la Sra. Claudia flora, pero es un llanto sin abrir la boca. la Sra. se voltea y la 

abraza. Se la acomoda, recostada en sus piernas, para darte pecho. Del lado 

derecho. Se saca el pecho con la mano izquierda y se lo acomoda a Claudia. 

Esta mama: 2 mamadas lentas y fuego respira. El pezón se le va, la Sra. la 

acomoda nuevamente. A los 3 minutos la Sra. la endereza y la levanta en sus 

piernas. Lourdcs, que está parada junto a Rosa, le tiende las manos y la 

abraza. 

Rosa, se levanta de la silla y se la deja a Lourdes. Esta se sienta y mantiene a 

Claudia frente a si. La levanta y le acerca la cara a Claudia. luego se la sienta 

en sus piernas, le toma las manos y la mece hacia atrás y adelante. Claudia no 

parece inmutarse. A los 3 minutos: 12:13 Lourdes se levanta y entra al cuarto 

con Claudia. 

12:21 Sale del cuarto, la trae abrazada; va hacia las plantas, la acerca a los 

duraznos. Claudia tiende las manos y agarra una rama, Juego Lourdes le corta 

una flor de malva y se la da en la mano derecha. Claudia se lleva la flor a la 

boca. Lourdes la toma de los costados, la alza y la mantiene frente a si. La 

acerca su cara, la besa y le hace ruidos en el cachete. Lourdes se acerca al 

grupo y se sienta en la silla que la hija de la comadre ha dejado pues se 

levantó y en la barda del pasillo mantenía a su nino sentado, luego le dice al 

ahijado que se lo lleve a la casa. Ella se va como a los 5 minutos. 

12:27: Lourdes sentada le ha dado un durazno verde a Claudia. ésta lo chupa y 

babea. La Sra. Silvia, alarmada, le dice a Lourdcs, que no le dé eso que está 

crudo. Lourdcs le mueve la mano a Claudia en donde trae el durazno y se lo 

tira. Claudia llora: .. ña-ña'' y "queje-queje. ña-ña, pj. pj". Rosa se acerca y le 

pone en fa mano una galleta de animalitos. Se la chupa pero entre quejidos. 

Trae la galleta en la mano, llora: .. ña-ña ... Lourdes le pasa a su mamá a Claudia. 

La Sra. Silvia se la acomoda en el pecho izquierdo. Le da pecho y se calma. 

Mama y a cada mamada, respira. 
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12:30: Sigue mamando pero se desacomoda porque la Sra .• con un palo en la 

mano izquierda y sosteniendo a Claudia con la derecha. le da un palazo a un 

perro. Se mueve mucho. Claudia se queja sin despegarse. La Sra. deja de 

moverse y Claudia se calma. La Sra. voltea a ver a Claudia. le hace a un lado la 

gorra y le frota el pelo al tiempo que le sopla. Hace mucho calor y estamos al 

sol. Luego la Sra. le empieza a hacer: .. sch-sch .. como arrullándola. Le revisa 

su pelo. como espulgándola. 

12:37: La Sra. le deja de dar pecho. Lourdes la abraza y se la lleva adentro. 

A I caho de! 11110.\· r11i1111tos 

Lourdcs ha salido sin Claudia. 

Por último, le digo a la Sra. Silvia que la semana próxima no vendré porque 

estaré en el D.F. pero que la próxima vez que venga será la última. Ella me dice 

que le avisará al Sr. Evaristo a ver si me espera, pues en esta semana ha 

tenido que salir a conseguir dinero porque no han pagado todo lo que deben 

de la yunta. 

Me despido de mano de todos. Son 12:50 hrs. 

l'o,:o podría c:unu:ntctr dt.: lo ... ·uc:edido aquí <¡lle! no lu1ye1 sido co111entado ya c1111e ..... Pero 111e 

c:o11ce11trart! en 1111 a.V.J<!cto sobresaliente. Me refiero a lo que hace Lo11rde ... · para di...-traer a 

la nitia. Pri111ero al darle 11110.flor que lanilla ...-e lleva a lu boca y lttC!}!O 1111 d11rc1:no 1•crdc 

c¡u.: arrancan del árbol que q111:dt1 en frente! del patio y en lo ... · /111dero ... · por donde e.wú el 

acuntilado y que e .... parle de la cerca. Por supuesto que Claudia una vez que tiene el 

durazno en la n1a110 se lo lleva a la boca e intenta conu:rlo. La n1adre alertada /<! llanta la 

a1e11c:iú11 a Lourdes para que 110 lo haga porque el dura:110 e ... ·tá •crudo·. ¡Claro que puede 

hac:crlt! da1io a la 11ilia! A4áxir11e que cui11 está en proce ... -o la uhlactació11 y 110 ha dejado de 

.•ot..•r a111c111u1111t1da. 

t':f'or qm} la Sru . .._\ .. ilvia 110 consiente este hecho? li:s claro. la nilia puedt! e1ifer111ar. La 11ilía 

aún nu ca111i11a ni huhla. depende 11111cho de lo...- de111ás. J.J11rc111te roda...- las visita.s, e11 buena 

111c.!dida he1110 ... · ohser\•ado que el c11idado de Claudia por sus hcr111a11as es bajo la n1irada 

l'ig1/a11tc de la 111a11ui o ha.Jo ... 71 prescripción. Si11 er11har1-:o. Lourd<! .... trJ111a11do la i11iciatil'C1 y 

qui:U correspo11die11do a que la n1adre está atendiendo a sus ,_.¡sitas y 110 puede poner toda 
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,su ate11ci011. en · <:_laudia, recurre a darle el dura.::110. I....a n1adre ah/ está para prohibirlo. 

Como 111e dijeron las 11hlas de la Sra. Eniilia. cuando los 11ii1os ·ali11 110 les han ~·a/ido los 

dientes y con1e11 oti-as.co~a.v se pueden e1ifennar .. E11 esa ocasión comentaba yo que los 

11hios ... ·uhC11·1'1ucl1.<.1 tic/ cuitlado tle lo~· pet¡11eiio ... ·. Pero a/lora podría decii- que también 

ig11ura11 111~~~/~i.1.~·En la n1cdida que los nhlo.\· se hacen cargo de .\·us hcrn1a11os pequclios y, 

con;'a e11 · e~i~: ·~;J.s;.J;- e~~fd en proceso el de.\·/ e te. la 111adre ya no es (o 110- lo e~: e11 la nzi.\·111~ 
n1cd.Íd;;;' Íá ;;~¡;~"cf ;~~I cuidadora del pequello. Los riesgos de e1ifen11arse del estón1ago por 

lo qu_e ~;ac_e/1 los hern1a11os para distraerlos. puede lle•'Or a de.ve11/acesfatales. 

El 8 O.E. SEPTIEMBRE DE 1993, ú/tin1a visita. que había anunciado con 15 días de 

a11tic1¡~ció11. El Sr. Evari.vto está en casa. Llego y la Sra. Silvia está sentada en el suelo con 

Claudia en hra=os. ºEl Sr. El'llristo está sentado en una .'íilla. l~n cuanto n1e ven llegar. la Sra. 

Silvia le da la nhla al Sr. J~varfa·to. entra a la casa y saca una .\·il/a para ofrccérn1ela. F_e doy 

1111 hu/tito de ropa ¡x1ra los nilios que les he lle•"ado. Me siento frente al Sr. El'aristo. La .. \-..ra. 

Silvia entra a la cocina y ya nu saldrá sino lta.\·ta de.\pués ele 11110 hora pare1 decir: '>u e.\·tá 

listo'~ 

••.u El Sr. Evaristo sienta a Claudia en sus piernas. manda a Ramón por un pan 

para la nina. El Sr. platica conmigo. mientras Claudia se mete la mano derecha 

a la boca .. Regresa Ramón con un pan ""bimbo"" y se lo da a Claudia en la mano. 

Esta se lo lleva a la boca con ambas manos y Jo despedaza al grado que 

muchos cachos se le caen. Le da tres mordiscos. Luego el Sr. Evaristo le dice 

a Ramón que le traiga leche a Claudia. Ramón viene con un biberón que le da 

al Sr. Evaristo y éste acomoda a Claudia en su regazo y le coloca el biberón en 

la boca. Claudia hace gesto y lo rechaza con las manos. La leche está caliente. 

El Sr. Evaristo agita el biberón y se lo pone en la mano izquierda; mientras 

aprovecho para decirte que ahora si he traído algunas fotos que les he tomado. 

El con la mano derecha y las fotos en su pierna del mismo lado va pasándolas. 

El biberón le ha quedado a Claudia justo a la altura de la boca, pero vertical de 

modo que ella muerde la mamila y la jala con las encías. Pasados unos cinco 

minutos vuelve a colocarle el biberón a Claudia en la boca acomodándola en 

su regazo. Claudia mama por episodios pues da dos o tres tragos y luego 
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empieza a morder la tetina y a jalarta. Luego se inquieta: llora y suelta la 

mamila. El Sr. Evaristo deja de dar1e el biberón y se lo da a Ramón. quien lo 

lleva a donde parece está la mamá. El Sr. Evaristo para a Claudia en sus 

piernas y la sostiene por la cintura con su mano izquierda y de frente. Claudia 

hace trompetillas. sacando la lengua y alargando los labios. Claudia se ha 

calmado. El Sr. Evaristo la sienta en sus piernas. Le dice a Ramón que les diga 

que vengan por Claudia. Ramón entra y viene Rosa. toma a Claudia y la mete al 

cuarto .... :• 

/.a .. \·ra . .._\ºiil•ia sale para decirnos que ')u está". St! refiere a que n1e itwitará11 a aln1or=ar. Mi 

.•>orpresa es grande. Ya en la n1esa y di.vn1estc1, la .._\'ra. Silvia .o;in•e en platos hondos 111ole con 

J..,"1tajolute. /~ canasto de tortillas en n1edio. Al principio Rosa tenia a Claudia. pero de.\p11és 

l~ourde.\· la tendrá :\·e111ad<1 en .w1s piernas 11tie11tras co1ne1110.\·, Platica111os, pri11cipaln1e111e el 

~\ºr. ¡:;,-arislo y yo. El 111e forn111la .\7~.\" plane.'\· de llevarse a la fanlilia a Xocltintilco. donde 

trabaja pero te111e por .\71 casa y tierra aquí. Ten11i11a111os de alrnor:ar y el Sr. /~varisto les 

apura ¡KJrque irán a la i11aug11ració11 de tres salont!.'\. nuevos de la escuela. Las n11ljeres 

dl.!saparece11 para luego salir C<mthiadas: 

•• .... también han cambiado a Claudia. La Sra. Silvia no sólo se cambió de 

vestido sino que trae un rebozo seminuevo. Mientras ella se cambiaba, 

Lourdes traía a Claudia. Una vez que terminó y como Claudia se había puesto 

inquieta. parecía tener sueño, la Sra .. ta abrazó con su rebozo seminuevo; se la 

acomodó como a horcajadas y así le dio pecho y empezamos a caminar, ellos 

rumbo a la Escuela y yo de regreso a la clínica .. La Sra. Silvia, llevaba un palo y 

en la otra mano un itacate. El Sr. Evaristo y yo íbamos adelante; la Sra. Silvia 

venía detrás de nosotros y ella esperaba a las dos jovencitas. Cuando 

estábamos por separarnos, esperamos a la Sra. Silvia y a las jovencitas: me 

despedí de todos y les agradecí lo mucho que habían cooperado conmigo y su 

confianza que habían depositado en mi ... 

COMENTARIOS: 

IÁI 1•erdad. re.\]JeCto cit.: Claudia 110 hay 11111c/lo qué decir. e.\·cc.1'10 qut! le dan hiheró11, cosa 

vista por prb11era ve: por 111i ... 'ú11 e111hargo. no es grc111 co.\·c1. Tu111hi.J11 le da11 pan de caja. Una 
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cosa 1111eva para con1er0 a1111q11e ante.•; le dieron pan y galletas. J....o que ocurre de~pués. c_uando 

la 11iíia .'ie pone ÜUJl~ieta y la n1anui e.vtá lista para n1archar a la escuela. que se la pone en la 

cintura. de lado. y· ~·i la a_n1an1011tO n1ientras can1i11a. tcun1x:x:o lo hahia visto ante..\: Todas 

estas cosas i:istas por prin1era .ve: nu:,refiert:11 a que la 11iiia está siendo cntrcna,/a.ü la . . .. . 

Abh1ct,1ción como 1111 procesO qui!. tomará tien1po. El destete 110 es ahn1pto. 

l-o q1~~ si es nuevo e.,. ;¡ue_: ~a /,j~Ja ~;,~ de_¡ada C." 111a11r;.,. del padre quien 1~0 s_e n1'uestrá -"'."-!' 
diestro para atender a Claudia. ·Aunque tan1hié11 yo he dado n1otivos para que él 110 púeda 

dedicarle toda su atención. 

Quisiera terminar este capitulo preparando a mis lectores para las conclusiones en donde he de 

intentar hacer un análisis de conjunto de Jo que aquí ha sido por familia. Por lo cual he de 

volver al planteamiento de partida: Ja participación periférica legitima que sirva precisamente 

como una perspectiva integradora que permita dilucidar sobretodo los estudios 

epidemiológicos y sociodemográficos así como las tensiones que genera la pobreza extrema y 

la cultura de Jos pueblos indígenas que componen nuestro país. Esta perspectiva también debe 

pcrmitinnc integrar nutrición. salud y desarrollo psicológico. 

La nlultiplicidad de voces que se han hecho oír en el análisis de mis notas han de encontrar 

ceo en las resonancias del marco de referencia aqui abordado. Espero contribuir a la propuesta 

de Lave y Wcnger ( 1991) haciendo ver que • 1a empresa de criar hijos .. en nuestros pueblos 

indigenas es todavía un proceso del que podemos aprender muchas lecciones.· 
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CAPITULOS 

CONCLUSIONES 

Con este capitulo llego al final del viaje por el camino de la socialización temprana en Jos 

Mazahuas. Es preciso integrar Jos resultados a la luz de los planteamientos teóricos que he 

asumido a la vez que tendré que especificar' las particularidades de las condiciones de 

socialización en este grupo indígena.. sabedor que mis datos no pueden ser generalizables a 

Ja población pero que abren la posibilidad para estudios mucho más profundos. 

Sin embargo, no puedo dejar de lado Jos diferentes niveles o 'estratos' analitico

interpretativos que enmarcan el proceso de socialización y que corresponden a la familia._ el 

grupo doméstico. Ja comunidad o pueblo indígena y el grupo étnico así como las 

características Mesoamericanas de su identidad. 

Por Jo anterior. haré una síntesis de lo planteado a lo largo del trabajo para luego intentar 

una integración dentro del marco de referencia asumido. 

l. He tratado en.el capitulo 1 cómo Ja psicología entró por vía implícita al campo de la 

antropología médica y como más recientemente se re.conoció su particularidad 

disciplinar. Mientras que en la epidemiología. la psicología es un campo ligado al 

desarrollo afectivo y cognoscitivo pero concomitante a los procesos de salud y 

nutrición. Frecuentemente se estableció que en el caso de los pueblos indígenas la 

desnutrición no sólo causaba problemas de salud sino que retrasaba el desarrollo. Las 

ejecuciones en las pruebas aplicadas a los niños generalmente salían mal librados. De 

ahí que el aprendizaje y desarrollo se veían disminuidos o impedidos que explicaba la 

cantidad de problemas de Jos niños en las escuelas. No obstante. era claro que Jos 

medios para evaluar no se ajustaban a las costumbres de la gente. Al grado que cuando 

se proporcionaban suplementos alimenticios se veían alterados los componan1icntos de 

la fñmilia en general. En casos extremos, la desnutrición grave (de tercer grado) se 

correlacionaba con una sensibilidad pobre de la mad.-e ante Jos componamientos de los 

bebés o niños. No les miraban. no les hablaban. ni había muestras de afecto o 

celebración por- los logros de los pequeños. Se interpretaba que tales componamientos 

de las n1adres contribuían no sólo a la dcsnutñción sino a la muene de los pequeños. De 

ahí que se requería educar a las madres y a las familias para can1biar los hábitos de 



alin1entación y de trato a Jos pequeños. Aunque tan1bién se requería introducir 

nutrientes en la dicta para mitigar la desnutrición. Fue precisamente en los setenta y aün 

ahora que se ensayó el uso de suplementos: leche mejorada. ltiego micronutrientes que 

sólo tuvieron un uso selectivo en comunidades donde se veía mayor el riesgo o donde 

las estadísticas demandaban su aplicación. Aunque se hacia énfasis en la producción, 

distribución y consumo más justo para las poblaciones en dcsventaj~ que requería 

reorientar las políticas estatales; poco o nada se hizo y más bien. ültimamente se ha 

agravado Ja situación del campo mexicano. 

2. Por su panc. los antropólogos hacían notar Ja necesidad de considerar las costumbres de 

Ja gente que se ligaban a su modo de vida y a Ja ideología que la sustentaba. En una 

palabra. había que atender a su marco de referencia sobre el cual se construyen sus 

prácticas de crianza. De hecho. nuestra cita del Dr. Aguirre Beltrán nos permitió 

companir con él que si no se abordaba Ja vida de conjunto de los pueblos indígenas no 

podria haber una dirección apropiada del cambio. Y aunque él reflexiona en la 

necesidad de estudiar su vida económica. ritual. social y familiar. para poder dar una 

respuesta satisfactoria del cambio social aún se presentaba como un desafio la 

•resistencia' al cambio en las comunidades indígenas. Desde luego que esta política 

indigenista se habia perseguido desde los años cincuenta pero con resultados poco 

alagadores en la medida que Ja gente no parecía intervenir en Ja dirección deseada del 

cambio. Fue precisamente la imposibilidad del •cambio dirigido' y los magros resultados 

de tal política que hizo crisis ante el abandono del Estado de Bienest~Se hacia patente 

que n1ientras no se considerara a las propias comunidades sobre los rumbos que habrían 

de seguir. dificilmente se podria •modernizar• a Ja poblaciQn indígena. Pero también se 

einpezó a ver cómo las comunidades. ante las intervenciones del •exterior' y su 

inevitabilidad. habian terminado por hacer suyas aunque de un modo no querido por la 

Iglesia y luego el Estado, de los cambios en sus instituciones y prácticas. Produjeron 

con ello.. los sincretismos y demás comportamientos que ni eran sus prácticas 

ancestrales ni tampoco eran una calca de Jo que se pretendia. De esa forma se explica 

con10 a n1üs de quinientos años de colonialismo (español o del Estado) no habia podido 

erradicar y cambiar plenamente a las comunidades indígenas. 

Precisamente en Jos debates recientes sobre los derechos de Jos pueblos indígenas y con las 
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crisis de los modelos occidentales se han venido configurando en el país. al menos: una 

presencia y voz indígenas que ponen en escena su -forma de vida y sus cosmovisiones ante 

fas formas de vida occidentales y la cosmovisión de éstas. Es ahora que se formula cOmo 

una necesidad dentro del mismo paradigma epidemiológico la consideración de la misma 

voz indígena. de sus prácticas y su ideología a modo de que participen en sus, propios 

procesos y sean los 1nis111os actores los que dclern1inc11 la dirección que quieren seguir 

cu su desarrollo (lransforinación). Así. creemos que la Psicología Cultural nos provee de 

las herramientas conceptuales para el estudio de las comunidades Mazahuas en cuanto a la 

crianza infantil que pueda contribuir a que las mismas comunidades conozcan sus· procesos 

y opten por la dirección del cambio que ellas promuevan. 

En el capítulo 4. Apoy3.ndome en fuentes históricas. etnográficas y estudios 

sociodcrnográficoS corno en mis propios datos. doy cuenta de las ·condiciones 

socioculturales de la •región mazahua\ de las comunidades a las que pertenecen las 

familias bajo estudio y de las condiciones paniculares de éstas que enmarcan Jos procesos 

de desarrollo de los infantes estudiados. 

Sintetizaría lo tratado en el apanado de ''contexto": 

Dos grandes temas podrian comprender lo planteado: ( J) Los cambios operados en las 

comunidades derivados de la migración y Ja escolarización y cómo eso se traduce en (2) 

posibilidades interactivas madrc-inrantc {ºcontexto familiar .. ). 

La migración de padres e hijos/as mayores así como la escolarización de los niños (pre

escolar y p.-imaria) tiene su impacto en Ja n1cdida que las madres cuentan con poco apoyo 

para la realización de las labores del hogar incluyendo el cuidado de Jos pequeñitos: 

Algo que está plcnan1entc documentado es que el trabajo de "echar toniJJas" es uno de Jos 

mús pesados. iguahncnte el lavar su ropa en el río o en la fuentes. Del mismo modo que el 

conar y acarrear leila. aunque el único trabajo diario es el echar tonillas. Asi puedo ver 

cómo en el Caso de Ja Fan1ilia de la Sra. Ernilia .. prñcticamente todos sus hijos asisten a la 

escuela: los mayores a la secundaria en Santa Ana Nichi Pueblo. y los de edad escolar a Ja 

primaria y el jardín de niños de Loma Linda. No sólo eso. sino que también Ja persona que 

Je ayuda con el cuidado de su pequeño se ha ido a la Capital a trabajar. De manera que ella 

se ve atareada porque además de cuidar su tienda y atender a tos clientes tiene que realizar 

las tareas del hogar. Por lo demás. refiere que su hijo se le acostumbró a Jos brazos y ahora 
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no hay quien se Jo cuide. Aunque el niño es dejado en Ja cama mientras duerme._ pero se lo 

carga a la espalda cuando está despierto._ 

Caso similar ocurre con la Sra. Ignacia qúien ahora tiene que· atender a sus dos hijas 

pequeñas porque su segundo hijo, Enrique (de quien afirma aUxili3.ise pai:a hacér las 1ab6rcs 

del hogar y cuidar a sus hermanas pequeñas)._,se ha ido a trabajar:~·Lo-_quC. Je""rC:presenta una 

maya~· carga de trabajo porque no sólo ti~n~ que atender a· las pequeñ~s· ~-inO llc_var·á·pastar 

a suS'·animales e intensificar su cuidado· de. la más pequeña que.'·ante:1a enfermedad le 

representa tener que cargarla y refiere que no la deja hacer nada. ·Por otro lado~ co-:no el 

trabajo de campo se llevó a cabo en un periodo que cubrió las vacaciOnes ·escolares, los 

hijos varones de la Sra. lgnacia trabajaron durante dicho período. En 'el caso de la familia 

de Guadalupe Cote, la madre contaba con la ayuda de la segunda hija quien no sólo era la 

principal responsable del cuidado de la niiia sino que también ayudaba en los quehaceres. 

Parece que existe una distribución de las actividades. pues mientras la mayor sale a trabajar 

a la Ciudad de l\.1éxico o contribuye a la resiembra, la segunda comparte con la madre las 

principales actividades del hogar; Ja tercera que va a Ja escuela junto con el cuarto, tienen 

asignadas labores de pastoreo de sus animales y contribuirán en cierta medida en las labores 

del campo. Así cs. hay una organización familiar para las actividades del hogar .. incluyendo 

el cuidado de la milpa. 

Por otro lado, las comunidades de Santa Ana Nichi Ejido. Loma Linda y Guadalupe Cote a 

las que pertenecían las 7 familias visitadas y en estudio se caracterizan por su marginación 

aunque al interior de cada familia hay diferencias socioeconómicas que les permiten niveles 

de vida diferentes. De las siete familias. sólo dos no salen a trabajar a la ciudad de México 

en la obra. Uno de cJlos es 'segundo' en Ja delegación municipal y el otro tiene una tienda y 

camioneta además de tierras y ganado vacuno. Los 5 que salen a trabajar, malamente les 

alcanza para Ja dicta y para sembrar (4/5). sólo uno de ellos tiene un trabajo que por sus 

estudios. Je permite que sus hijas tengan juguetes y sean a_tendidas. po,r pe~iatra. Las 

diferencias aunque no se traducen en diferencias de clase.' si pci-mitén' ap.rCCiai«difercncias 

en las costumbres, como particularmente ocurre en Ja f'amilia, d~: 18\ S~~'.- 'si~~ia·~ ~ój:>ez. 
Aunque aquí como en las otras familias la edad de Jos hijos ~s·, un·:raC~~~:irilPo~ant~:para' 
concentrar o repartir los quehaceres del hogar. 

De estos datos generales, puedo decir que el trabajo de las madres; qü~'·~e há": i~ÍC~sificido 
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por la asistencia de los mayores a Ja escuela. limita Ja interacción de el~a~ con sus pequeños 

(cosa ya observada por Whiting y Whiting. 1975). Por otro·lado. ·pudc.·apreciar quC las 

madres de Loma Linda así como la Sra. Silvia López. tendían a dejar.:a ·~us ~ifioslas ~n la 

cama mientras realizaban sus quehaceres. En los otros casos .. las hijaS ~ii~O·~~~ ·-~~idai)~n- de' 

sus hermanos pequeños bajo supervisión de la madre. Por_ úldmci.- cl:.~~~;~~{~f:~~~~o~~-:Pª.~ 
cargar a sus hijos a la espalda en sus dif'crentes tareas del hogar .. les permitia·esl3:r_"-á.Í:'ta010 

... --- -,,. 

de los pequeños así como poderlos a1imentar a libre demanda. ,, .. ; ""~ ··;.' -

De este panorama general bien podría confirmarse la imagen que los·.epidemi~logos 

(Chávez y Manine~ 1979; Cravioto y de Licardic. 1982; De Licardie y Cra~ioto:;::. 198-2) 

observan de las familias indígenas y de las relaciones materno-infantiles: amamantan a lil:>_re 

demanda. ocasionalmente (y eso a la edad comprendida entre el cuarto y sexto mes) .les 

proporcionan otros alimentos aparte de la leche materna. Duermen con ellos y los cargan 

todo el tiempo durante el día y mientras las madres realizan sus quehaceres. Casi· no les 

hablan. ni Jos acarician ni Jos miran. El uso del biberón en dos de las 7 familias. es un factor 

imponante en dichos cambios. Cuadro que bien podría ser una imagen de la 'insensibilidad 

de las nladres' ante los comportamientos de los pequeños. descrita por Stern ( 1978). 

No obstante .. tales imágenes que derivan de una visión panorámica (similar a la que se tiene 

con las encuestas epidemiológicas que son estudios de opinión o de observaciones 

transversales y por momentos o de comportamientos predeterminados) no dejan de ser 

limitados cuando la observación se prolonga y se hace en forma continua (aunque sea ~omO 

en mi caso por más de una hora) (capitulo 3). Además de que el marco de referencia de la 

Psicología Cultural (capitulo 2) que he adoptado me permite fijarme en lo que la gente hace 

y no tanto en Jo que nuestra pr-opia cultura y la literatura psicológica nos lleva· a querer 

observar y que sólo constatamos su ausencia. Así pues. era necesario adoptar una postura 

que pcnniticra dar cuenta de lo que Ja gente hace así con10 de las significaciones que 

encarnan ese hacer. 

Con lo dicho en el párrafo anterior. me introduzco en el marco de rerercncia que se detalla 

en el capítulo 2. Aqui vale Ja pena señalar que la literatura antropológica y etnológica de Jos 

pueblos indígenas concuerdan en advenir que Ja vida familiar está en intÚna relación con -Ja 

vida con1unitaria. tanto en el culto y ceremonias de los días festivos del santo patrono co~o 

en las actividades de interés común que se describen como requio,, faena o "faina" (ver 
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Canés Ruiz.· 1972; así como lwanska. 1972). Tales vínculos comunitarios se· refuerzas con 

el con1prada:go que en el cas~ ·de IOs m~huaS inclUye no sólo el parentesco ritual de las 

ceremonias d~·tran,sicióO erl.'CI ci.~lo d~ ~ida indi~idual (bautismo
9 
comunión~ matrimonio y 

muerte) Sirio tambié~·~on el cultó f'amiliar de los oratorios. Aún más.· el cultivo- de la tierra 

corf/o.: e~ .. ~1 ~~~s~:.'~~~·-~~;-~~:, -~~~ilia··· de ··,aUadalupe Cote que tuve_ ocasión· de observar~ se 

involticra 1-:i p~~~i:it·e·1a .a.sí COmo_to.da ra·ramilia. 

Por ~t.~_,.JadO~·:den;~o_.del ciclo de vida individual. en Ja medida que.hombres.y mujeres 

adquieren CI estatus de adultos (una vez casados) y que han aprendido las responsabilidades 

de es'Jlásos y padres. mediante la patrilocalidad. llegan a ser considerados ·y participan de la 

vida··· comurlitaria formando pane de las jerarquías de las n1ayordomlas o de las 

responsabilidades de gobierno de Ja Delegación Municipal o de las instituciones agrarias. 

cuyo máximo representante es el contisariado ejido/. Estos hechos son sintetizados por 

Paradise (1987) en su acepción de Ethos Mesoamericano cuando refiere que cost11n1bre. 

oficio, respeto y oh/igació11 constituyen una realidad cultural propia de las Culturas 

Americanas. 

Lo anterior. precisamente sirve para sustentar que ef'ectivamente en los pueblos indígenas 

existe una práctica y un sentido de comunidad en tomo de las cuales gira Ja vida familiar y 

grupal (criterio de definición 'intuitiva' adoptado por Lave y \Venger. 1991). Aunque en Ja 

antropología mexicana tal cuestión es objeto de debate desde hace mucho tiempo y que ha 

n1otivado estudios de diverso orden y desde múltiples perspectivas. Sin embargo. 

actualmente se f"onnula que el mundo indígena mesoamericano es un mundo que no es ni 

homogéneo (existen diferencias en las dilerentes etnias así como también entre los 'pueblos' 

que las conforman de modo que se hace inevitable atender a los procesos locales como 

regionales. nacionales y globales para su dilucidación). ni tampoco puede ser abordado 

sencillamente en una de sus aristas (economía. ideología. política. sociedad. etc.) como para 

dar cuenta de su 0 fom1a de vida'. Más ahora que nuevas perspectivas conceptuales abren Ja 

posibilidad para entender el dinan1ismo de Ja producción y reproducción social. Me refiero 

a la il11f!rcu/111ralidad. que incorpora una visión del mundo multicultural. plural y diverso 

con un énfasis renovado en el cambio a partir de Jos procesos de apropiació11 (que no sólo 

se restringen a la religión. la economía. la escolarización -vcase Tapia Uribe, 1994- sino 

que tan1bién incluye la migración y los medios masivos de comunicación como la radio y la 
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televisión). Procesos que no son producto de una imposición o afün indigenista (aunque se 

busque) sino de una apropiación de a.\7;,ccto.\.· ajenos incorporado.\· e11 su propia 111atri: 

cultúra/ de .\·ig11ificació11. Con esto se sostiene una noción de 'comunidad de práctica' 

abiena y en cambio constante o al menos dinámica en las cuales son las prcicticas .\·ocia/es 

(Giddcns. 1984) o las actividades s<Jcioc11/tura/es (RogoO: J 990) en las que participan Jos 

individuos las que sostienen y recrean. modifican y cambian las comunidades de práctica. 

Estudiar las 'comunidades de práctica' tiene un valor empírico en Ja medida ciue es éste el 

que me puede permitir dilucidar el 'grado' de comunidad que una familia o una 'comunidad 

cultural' sostienen. 

Aunque es cierto que Jos Mazahuas tradicionalmente han sido un grupo indígena migrante 

y muestran un sincretismo en su religión con una apropiación de las prácticas católicas 

adaptadas a sus coStumbres prehispánicas, y una economía en buena medida de subsistencia 

que es apoyada por la economía de mercado (al integrarse a los oficios 'informales' 

citadinos). Se han observado cambios importantes en su organización derivadas 

principalmente de la reducción de Ja tierra de cultivo. del can1bio paulatino del sistema de 

parentesco y de sus relaciones (del linaje ancestral a la familia extensa y con cambios hacia 

la fan1ilia nuclear) y de las n1igraciones que han introducido cambios importantes en la 

organización domCstica y en las relaciones generacionales. Gonzálc.z Oniz (2001) me 

auxilia para entender que el proceso de cambio en las comunidades no es ni igual ni 

uniforme ni Ja 'penetración de la vida moderna' ha sido homogéneo sino que su cercanía o 

accesibilidad ha sido un factor imponantc para el conscrvatismo o la modcrniz.ación con 

irnponantcs in1plicacioncs para la organización social. 

/\si. en las con1unidades visitadas: Santa Ana Nichi Ejido. Lonm Linda y Guadalupe Cote 

puedo ver que la escolarización juega un importante papel en su propia identidad por lo que 

representa la escuela para ellos .. el ejido nlismo, su vida religiosa y civil así como los 

servicios de salud con los que cuentan y a Jos que tienen acceso. Aún asi. buena panc de su 

existencia la norma el ciclo de cultivo de la tierra, el ciclo estacional como el religioso; 

aunque el ciclo escolar también empieza a jugar un papel rnuy imponante en regir su 

existencia aunque aquí ha habido una acomodación mutua. 

Precisamente es el ámbito de la vida doméstica en donde puedo confirmar Ja nmncra en 

cómo se articulan esos procesos comunitariOs y el desarrollo fa1niliar e irldividual. AJ 
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mismo tiempo que las siete familias visitadas me permiten apreciar el niodo pa~icular en 

que el cambio y Ja continuidad se involucran a Ja forma .. organización y diná~ica familiar 

partiCµJar que se vislumbran en las prácticas de crianza, temprana. Con lo cual, se muestra Ja 

vida indígena actual en su particularidad. Por consiguiente. me ha parecido que Ja 

participación periférica legitin1a así como la con11111idad de práctica so~ "una perspectiva 

tcóñca que me permite comprender que la inserción de un niño re~ién ·nacido a la vida 

familiar y comunal y que descansa en las posibilidades y restricciones que su propio 

organismo así como su ámbito de interacción se concatenan para contribuir al desarrollo 

(transformación) mediante la participación (que es ce-construcción) en las prácticas 

socioculturales. Tales conceptos. a mi juicio, permiten integrar los procesos de nutrición. 

salud-enfermedad y desarrollo psíquico y al mismo tiempo comprenderlos en el marco de 

las propias prácticas de crianza ejercidas en las familias de dichas comunidades. 

Lo anterior obliga a un análisis. si se me permite la expresión, de arriba hacia abajo y 

viceversa. Es decir. a ver cómo se ligan las prácticas de crianza en la vida familiar y 

comunal de Jos pueblos campesinos e indígenas con Ja vida nacional (Jos procesos 

paniculares. concretos, ~de abajo hacia arriba") y al mismo tiempo cómo esos procesos 

generales participan en las prácticas de crianza Cde arriba hacia abajo"). 

De ese modo. pude considerar que Jos propios estudios epidemiológicos como 

sociodemográficos dan cuenta de Ja n1argi11aciú11 de los pueblos i11dige11as y de la pohre;:a 

a la que ...-e ''t.:11 so111e1idos como parte de su inserción en la vida nacional. A pesar de que 

tales estudios son un punto de vista 'ajeno" a las propias comunidades. no deja de esclarecer 

las políticas sociales nacionales seguidas así como la manera en que las propias 

comunidades y familias han sabido incorporarlas a su modo de ver y actuar. rnitxime que 

tainbiCn Ja migración les hace conscientes de Jo que poseen y de Jo que carecen. Aunque 

tambiCn la ccologia. sus costurnbrcs y tradiciones se les imponen como un s<rher 

111c.:017Jorudo y como unafor111u de vida udc1ptadt1 e hi.,·1óricc1111e111e desplegada. Una y otra 

interactúan de tal modo que contribuyen a conformar sus prácticas sociales con todas sus 

contradicciones. lin1itacioncs y posibilidades. Tales prácticas sociales o actividades 

socioculturales no sólo se refieren a lo que hacen sino que también se refiere a Jos n1arcos 

de comprensión de lo que hacen. esto cs. tanto a sus actividades prácticas (signadas por la 

·eficacia•) modeladas por Jo que Ja gente refiere como la co.'J."tu111bre con10 a sus actividades 
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discursivas que guían. orientan. justifican o explican dichas costumbr~s aunque en su inter

relación no deje de haber problematización. contradicciones y ·desa'fios; · puesto.-que las 

.\·ig11ifiCacio11es sociales y personalés SOll po/isérnica.\·~ redu11da111es.· siÚiádas ·.~a;;,pr~das a 
la ocasión aunque ta111bién aparecen como ge11erUli::aéiones-· dei-h~iidO.\:_'·d~·.·ios. uSo"s" ·¡¡~¡ 
lenguaje. es decir. de .\·u prag111atismo y del papel del ~1a.h,iO ,;11 /~ ~;~;:/~;;;¡;¡J";,,,~~~·'·-;;~j ·¿;;;,,o' 
e11clavadas en los "sistemas del le11¡:11aje o lenguaje.S • que_ sOn _-;:,, P~~-~~~~j~;;t~-·~Ji/'á~fit);o 
pero tanthien ·~71s siste111as ideológicosº (a~'r!IU~dos en diferentes •eijer-;:,;• d~··'fi:í_'"eXi.Slencic.Í_: 
creencias religiosas. seculares -cientflicas-. opiniones de aqul ·y· "de: -~l!á> ¡-:;¡¡;'¡;;_''·~",afores. 
etc.) que se ejercen. crean y recrean. se co1ifronta11 y se re1111eva11 en cadá ··~cto ·de habl~ •• 

que 110 11ecesarian1ente es co11scie11te a1111q11e 110 por eso deja de ser deliberado. 

Lo dicho no hace más que refor7.ar mi confianza en el estudio de las prácticas 

socioculturales y los panicipes de ellas que las sostienen y re-crean pero que también los 

constituyen (como panicipantes legítimos de donde deviene su n1en1bresia e ide111idad) y se 

transforman en Ja medida que su participación o cambia de sentido (de periférica a plena) 

para hacerse más diestra. incorporada como hahilus o incorpora nuevas prá.cticas en Ja 

n1cdida en que su organismo y desarrollo le permite el acceso a otras prácticas legitimadas. 

Así. su membresia e identidad se transfbrma (cambia y se renueva) hasta ser plenamente 

reconocido (por otros y por él rnis1110) como un miembro competente de su grupo social o 

comunidad. 

Asi pues. las ideas expresadas me llevan a volver a la manera en cómo los niños recién 

nacidos y los pequeñitos en las familias son incorporados a las prá.ctica sociales. Por ello 

me pareció de capital imponancia discurrir primordialmente Jos conceptos de participación 

y lei.:itimidad. Panicularmente del primero. retomamos de RogofT (1990. Rogoff y cols ... 

1991. 1993) así como de Ochs y SchietTclin (1984) que el hecho de que en algunas 

comunidades las actividades adultas maduras no estén separadas de la vida familiar .. 

conlleva a que los niños pequeños (recién nacidos. infantes o en la niñez) participen de 

alglln modo en las actividades significativas de su comunidad desde una edad temprana; es 

más. tal panicipación en la medida que está sujeta a las posibilidades y limitaciones 

orgimicas del desarrollo del niño se ve también posibilitada y limitada por los instnJmentos 

y herramientas tecnológicas como por las ideológicas (creencias. valores y normas) que 

conforman su .. nicho de desarrollo... Participación y legitimación. como sistema de 
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relaciones sociales, obliga a pensar que el mundo del niño es un mundo de relaciones con 

sus f"a~ilia o sus próximos: padres, hermanos y parentela (como pudimos apree:iar. ·en eJ 

cuan<? capitulo). Además, sostuvimos que en el caso de Jos Mazahuas (aporte hecho por:

Paradise, 1987), Ja legitimidad es igualmente relacional en la medida en que el,rccién 

nacido tiene que hacer su aporte para ser reconocido con pleno derecho a. ~u.existencia 

como miembro f"amiliar y como ser humano ~en construcción'. Tal ªPC?rtc .es 

primordialmente a través de su iniciativa que se va modificando a Jo largo de su existencia 

para la cooperación familiar y comunitaria y de acuerdo a su ciclo vital: a su ed~d. género y 

estatus. Precisamente en el centro de Ja legitimidad y la panicipación se c~nciben Ja 

i11corporació11 (un concepto que implica como punto de partida y como eje al cuerpo) y la 

in1plicació11 (que para M. Rosaldo, 1984, significa Ja participación emocional socialmente 

significada) en Ja medida que el individuo entero (emociones y sentimientos~ acciones y 

pensamientos o cogniciones integrados en el sujeto) se involucra en Ja pa~icipaciÓn con los 

otros en las actividades sociocu1turales. 

Por lo demás. pensar la participación y Ja legitimidad como un sistema de relaciones 

sociales también implica por necesidad considerar al individuo en su relación con los otros. 

con lo que resulta correlativamente necesario hablar de la matemidad-filialidad (o como 

mas generalmente se ha dado en llan1ar interacciones entre cuidador(es)-niños. como para 

no restringirse exclusivamente al par madre-niño). Precisamente lo que permite el 

planteamiento de Rogotr ( 1990. 1991. 1993) es reconocer que en culturas no occidentales. 

el cuidado y aprendizaje no sólo se lleva a cabo mediante la guia de la madre. sino que un 

conjunto de personas contribuyen a la participacián ¡..ritiada. Además en su nlisma 

perspectiva dicha panicipación no sólo es a través de la i111cracció11 directa sino y 

principalmente Ja guia ocurre a traves de los urre¡.:lo.\· en las sit11acio11es para la guia. Lo 

que vuelve indispensable no sólo atender a las interacciones mismas sino al contc.xto 

situacional y soci¡tJ en donde se llevan a cabo. o a observar al niño estando sólo pero que 

Jos adultos o 'guias' han real i?.ado algunos arreglos que tienen que ver con Ja crianza, 

tc1nprana cspccificamcntc. con Ja ventaja ademas de que su modelo hace referencia a 

sociedades 1nuy parecidas a las cornunidades observadas. De Ja misma manera que su 

propuesta me permite hacer distinciones analíticas asi como elecciones metodológicas para 

el propio amilisis de los resultados. 
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En una palabra. haber hecho este recorrido conceptual con autores que más o menos són 

afines para abordar las prácticas de crianza desde una perspeC:tiva cultural también me ha 

permitido construir una 'batería analítica' para tratar con la infbrmacióil obtenida: construir 

el dato, categorías y darles una interpretación coherente desde la lógica de la construcción 

teórica y las aportaciones de las personas (capitulo 3 ). 

Si me opcupé a comprender las prácticas de crianza temprana en Jos niños Mazahuas. Ja 

elección de Ja población idónea derivó más bien de Ja aceptación de las propias madres de 

familia con el consentimiento de los padres. Estos y otros considerandos sobre Ja 

metodología de estudio y Jos pasos seguidos se precisan en dicho capitulo. 

Aquí sólo quiero resaltar las estrategias analíticas seguidas, que me permiten entrar a la 

síntesis del capitulo 4. uno de los principales en mi trabajo en la medida que ahí se hace el 

tratamiento de la i~formación obtenida 

1. La selección de los episodios se basó en aquellas interacciones en las que estaba 

involucrado el niño o niña en particular sea con su madre. con sus hermanos· o Can· su 

padre. 

2. La selección se hizo por observación y por ramilia. Puesto que facilitaba el -análisis y 

permitía ver la continuidad de los procesos y direcciones seguidos ·así:. como 

singulari7-aba las particularidades del desarrollo en cada infante. -~osa_-. q~e ere~ haber 

cumplido en el capitulo 4. 

3. Por lo que en lo que sigue intentaré integrar lo observado y el análisis que se hizo por 

íamilia. Me refiero de modo especial a la relación madre-bebé aunque también tocaré 

apane Ja relación de Jos pequeños con sus hermanos mayores. 

En In selección de los CJ>isodios. se ·tomaron en cuenta tres aspectos que están 

interrelacionados: (i) el a111an1antamiento a libre den1anda. el cargarlos a la espalda 

111ediantc el rebozo y el donnir con los niños por un periodo prolongado mientras se realiza 

el destete. el caminar y el hablar así como se intensifica la relación con los otros niños; (ii) 

el amamantamiento y la ablacración como procesos que se conjugan para dar cabida a un 

cambio transicional en el tipo de alimento de Jos pequeños; y (iii) las relaciones sociales y 

co111unicacionalcs que se entrela7..an con aquéllas. 

Esos tres 04con1plejos de costumbres .. (Shweder et al. 1998) en su entrclazan1icnto y por las 
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particularidade~ de las fll:milias observadas. pude advertir q':'e están cambiando. tomando en 

cuenta ~o que dicen que hacían antes y lo que ahora hacer~" 

Sobre (i). el u.so del biberón con sus1itu1os de la leche mat~rna suplen a ésta o porque 

Ja ~adre no produce la leche suficiente o 6
SC JC ha ido~_~po~".desnutrición o,susto);.ºya 

no hay madres que puedan regalar un poco para_un recién nacido.cuya madre no puede 

a~amantarton. Este fenómeno es advertido Po:r ·¡~ p-~~ra._· ~mpiri'ca que entrevisté. para 

quien el biberón se ha constituido en url sustituto no del pecho. materno sino de las 

solidaridades sociales de otras madres que están lactando ante Ja recién parida. Lo que 

me permite pensar que anteriormente la crianza podría ser polimátrica y que la 

participación comunitaria cubría aquellos comportamientos que hoy consideramos muy 

íntimos y privados. Esta situación actual hace sentir a las madres que no pueden Jactar 

como un falta de cumplimiento de Jo que es un aspecto sobresaliente de su identidad 

como mujeres y madres. Les genera cierta culpabilidad que entiendo es un fenómeno 

reciente puesto que anteriormente el concurso de otras personas en este acontecimiento 

podría haber mitigado tales sentimientos. Por otro lado. el uso del biberón y las 

tecnologías que se asocian con su higiene (refrigeración. aseo. estuf8y ver Newson y 

Newson. 1974) ha propiciado que en condiciones de máxima pobreza se convierta en un 

instru111cnto de aho riesgo para los niños como en un caso de Guadalupe Cote en que la 

familia sufrió la muerte de tres de sus hijos. Pero que cuando se superan tales 

condiciones como en el caso de la Sra. Silvia Lópcz. propicia una mayor independencia 

de su pequeña. máxime por el n1odo en cómo se le alimenta: se Je pone el. biberón 

apoyado en una almohada para que ingiera su leche. Con ello, se concreta lo que la Sra. 

Silvia Narciso comentaba de que el biberón permite que la madre pueda dejar a s.u 

pequeño a cargo de otros. máxime cuando tienen que desplazarse a lugares lejaÍlos~ Por 

supuesto que también cargar a su hija mientras realiza sus quehaceres., no.- era. una 

práctica acostumbrada de la Sra. López (es más. ella decía qué~~ ~Sa~i~·~~ga~i~.~ Ja 

espalda como lo hacen la mayoría de las señoras y que. i"e .d3.ba·~:~i¿d;:,·.~a·~~fi~)~·:No 
obstante y que el biberón Je permitía realizar sus labores cotidi8~;15~:_...,~u'a~dc»:_tCnia qúe 

salir (a lavar o por otra circunstancia. con10 la· qué_ sC ·refi.Cic'.1'Cn··-c~.:ci;P'ilulo;ai1terior) 
<-· ..... ,,.,.,;. "-·-:·.· ... ··· ·.-· 

había tenido experiencias desagradables y riesgosas _que el_:~:~·p~~~:)~._'·~-~~·i.~.;a~vertido. 
por Jo que extremaba sus cuidados como juntar do~ ~m~-- ~~~-~:~~,;~·~¡;" ~~·" ~~~ra o 
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apoyarse en una de sus sobrinas para que se la cuidara. En las otras seftoras. el uso del 

biberón es más bien esporádico y. acosu.~mbran ".Lmamantar a libre demanda aunque 

como ya lo referí. las madres de Loma Linda tenían idea de no acostumbrar a sus hijos a 

Jos brazos lo cual implicó otros comp_ortamientoS. como se verá abajo.· Por·. último 

referiré tres aspectos que me parecen importantes en. relación con el amamantamiento: 

a) e/ carácter de agente .. •·•ocia/ del. recién ~1acid~.:_ ~ienamente una mirada supCrficial 

nos permitiría pensar que Ja frecuencia con Ja que Jo hacen en buena· medida está 

signada por Jos propios pequeños. es decir. son ellos Jos que a través de múltiples . 

signos contribuyen a que la madre Jos amamante: ese es el sentido de Jo _que 

entendemos por ºa libre demanda ... Lloriqueo si la madre no está en contacto corporal 

con el nifto; emiten ligeros quejidos. pujidos o se mueven con signos de incomodidad si 

Ja n1adre Jos trae a Ja espalda; o en el regazo. buscan el pezón y mueven las manos. Esto 

lo hacen desde que nacen según lo refiere Ja Sra. Bonifacia. partera empírica. aunque 

ella misma dice que algunos niños prefieren dom1ir o no se pueden acon1odar al pezón 

por Jo que las madres demoran el amamantamiento hasta por días. De aquí que un signo 

confiable para las madres es que el niño tome la iniciativa por medio de estas 

manifestaciones corporales. Tiene razón Paradise (1987) cuando afirma que dicha 

iniciativa es un aspecto trasccdcntal para el aprendizaje de las prácticas sociales en este 

grupo indígena en la medida que su involucración (implicación e incorporación) en 

ellas no requiere ni de aprobaciones o sanciones ni de insitacioncs o instrucciones 

directas. Por lo demás. me parece que estos ... diálogos corporales.. no sólo son 

··entonamientos afectivos .. (como podrian estar de acuerdo Stem. 1991; Trevanhen. 

1993a y b) sino que son también y al mismo tiempo ºsignificaciones semióticas .. 1 de las 

vivencias del pequeño que por vía de su "recepción• con quien interactúa y de las 

prácticas acostumbradas en su sociedad se constituyen en un •modo de comunicación 

corporal" que llega a convenirse en una panc imponante del ·modo de ser mazahua· (su 

• Esta in1crprc1ación se has.a en las formulaciones de V. N. Voloshinov (1992) quien dice: -¿Curi/ c., . ... d 
111awru1/ • ..e111iUtico ele la p.uc¡ue? (\· se con resta). Lo puede ser cualquier 1110\•i1111en1u o proceso O'J,?ánico: la 
rc.•.vnración. la circu1<1ción san¡.:ulnea. el 111ol'i1t11c.·nto coropornl la ar11culación ... E:':n hreres palabra ... -_ 1111/0 /11 
que c.•11 el or¡;uni."inll> su~1/e puede /J~ur u $."Cr un nr11terial 1/e lu ,.;,•enciu. pue.,:11> que todo puede adquirir 
111111 .,i;.:nificacián ·'·emiólica, hacerse cxpreMvo . ... •• (p. 55, subrayado agrcg.'ldo). Sin emb.'lrgo, dirá que la 
palabra es el malcrial semiólico por excelencia. Así. podemos pensar por ahora. en dos ·matcr-inlcs 
semióticos· pero que producen diforenlcs rcsult.."ldos. en 1:1 medida que el •mmcrial org.-inicoº se in-«:or¡1ora 
como aclilud. como 1>artc de •la 1>rcscntación de la 11cnmna•. de !!'U i:racia •ele. (vémtsc Tn:v;trthcn. J 993b 
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etilos .. en la interpretación de Paradise,:·op. cit.); b) el aman1a11tamie1110 tiene varias 

ari.5tas o significados que se co1yuga11 é11 el 'i11ter-a~tuar de n1'adre·y bebé.- Su valor 

orgánico para ~ri~e'otar y hacer .cr~~er qúe ·ha sido te~~no de 10~ ej>id~miólogos, cuyo 

é~fasis ! a :veces·- Jos-.,ilev~- :·a,; corlv'enii-10··,·~-~·:. e1 /p~-i~~¡p~~~-' st-:~ó: ~n"_·e1- Ünico elemento 

~:iS·f .:tiBJ:t~~~f K~~ifü:::t:~:::::::::;:: 
indirecto;-~.- si~¡:;Úi~do' p~icológicO -d~( ~ism~:~,P~r~ :~o·r- -~a ·del. afecto o el apego o 

tá_~bié~ p~~·-~i~\~fe' · ia--~o~~iciórí -~~e4~0-'qu,~:: ~·¡;.-~e~~~~~~-~~~· el: amamantamiento tiene 

prOfundas impliéa-~iones en el de~arroll~.-~i~cti~~':)>cOSniti~o pero el.ínismo olvido de - . , . . . . . 
su función comunicativa y de cognición- social· e_ri ..Ja vida' 'del grupo .. les ha llevado a 

creer que 10s p;ocesos escolares y sus corrc.~U:tiVO~-.Pr~Ces~s' psiq~icos son lo importante. 

Así, -la· literatura está repleta de evaluaciones· ne,S~tivas de su modo de relación sin 

siquiera asomarse a la vida del grupo mis~o .. En· -tal sentido, Ja epidemiología 

nutricional vivida en nuestro país ha est8do ·en rClación' estrecha con el 'indigenismo 

asimilacionista', al que me he referido en Otros-JadOs. Eso mismo les hace perder de 

vista las otras aristas a las que ahora me rc_fi~~o: en el primer capitulo di cuenta de las 

descripciones de las tetadas en las qu-c{·el bCbé 110 lact:a y que refieren que pueden 
"· 

tener un enorme sentido para el desarrollo a~cctivo,. Jo que no niego; pero me parece 

que no se comprende del todo sus signitiCados. CitO aquí lo que hizo la Sra. Emilia con 

su pequeño y que refirió ella misma como que el niño tenia ganas de jugar, restregando 

su pecho en Ja cara del niño. mientraS tanto ambos reían. Tal hecho. ciertamente no 

visto por mi en ninguna otra madre .. podría confirmar lo que una de las auxiliares en 

salud reproductiva me dijo a modo ·de critica de su grupo: héstas pa' todo dan chichiº. 

¿Pero acaso no seria precisamente ese acontecimiento relatado un modo de interacción 

que podría encaminarse mejor a lo que Ja escuela espera de las interacciones -madre

niño2? Es ese carácter aparente de :iucgo• o de •tetadas sin lactar' lo quC tiene una 

impon-ante relevancia para destrezas que Ja escuela promueve. En el caso .. más 

v GofTm:m~ 1959). 
~ Cito ;iqui el estudio llcvndo a cabo por LcVinc. R.. Millcr. Riclumm y LcVinc. S. (1996) en· m.1drcS 
indígcn.'ls migmmcs a Ja Ciudad de Cuernm:m:n que han accedido a Ja cscol:uidud y que han cambiado su 
modo de relación con sus nírlos. adoptando un estilo verbalmente rc:sponsi,.•o anle sus bebés. que refieren ellos 
como un modo que ser.\ requerido y alentado en la escuela. 
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tradicionalmente observado. de que las nladres amamantan sin mirar a Jos niños. sin 

hablarles. etc .• tiene un· sentido mágico-religioso que se vincula con sus creencias y 

valores pues no ·sólo puede ocasionarles •m'al de ojo• sino que también Jos niños pueden 

perder Su alma.; enfermar y morirse de aquí que es condición indispensable que la madre 

esté bien animicamente para que pueda producir leche saludable y no contagie al niño 

cán sus sentimientos hasta enfermarse de •susto• (véase Peña Ruiz. 1994). por lo que el 

eStrechamiento de Jos vínculos sociales entre madre y bebé propicia la obediencia y 

estar· atentos a su entorno social (véase Morelli et al.. 1992). En tal sentido. el 

amamantar no sólo es un asunto del pequeño Jo es de la madre también en cuanto que 

constituye parte de su identidad social. e) el yo del i1ifa111e.- Estamos de acuerdo con 

Fogel (1993). ~ara quien yo, cultura y co1111111icc1ció11 son uno y el mismo proceso y que 

evidencia que el yo del individuo no sólo estit referido a Jos procesos de conciencia ni 

después de Ja aparición del habla. Con ello no sólo se reconoce el carácter activo del 

recién nacido sino que también al yo como un proceso que tienen que ver con Ja 

trayectoria del individuo a lo largo de su existencia y que cambia en relación con su 

cualidad de participación en las prácticas sociales. Aquí es claro que su participación es 

acorde con sus posibilidades y limitaciones orgó.nicas pero no por ello se muestra como 

un ser individuado, orgánicamente diferenciado y con tales posibilidades dirigidas o 

guiadas de un modo muy particular. correspondiente con su cultura y con las personas 

con las que se relaciona. 

Por otro lado. el amamantar a libre dcn1anda se vincula muy estrechamente con 

cargarlos (tal y como lo han referido otros autores) y aunque las culturas que Jo hacen 

usan diferentes instrumc'?tos (véase para detalles. Shweder et al. op. cit.: Grecnficld y 

Suzuki. 1998). en el área ,Mesoamericana el uso del rebozo es generalizado aunque el 

moda del 111is1no tiene sus particularidades En el caso de los i\1azahuas (n1ujeres. niñas 

y niños·1) se usa tanto para cargar a los niños como para cargar otras cosas. Sea que se 

cargue al niño a la espalda o hacia el frente. etc. (detalles pueden encontrarse en el 

capitulo 4) con diferentes propósitos y en difcrcmcs circunstancias. Lo que el capitulo 

referido hacen notar es que el cargar a los nir1os también propicia el desarrollo 

psicon1otor así con10 los procesos atcncionales y observacionales de los pequeños. que 

·' Podríamos nfinnar que el modo de c:trgar a los ni1los v;:1ri.a 1.ambiCn entre niilos y nirl:1s.. corno está referido 
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les permite ser involucrados en las actividades de la madre y de.Ja familia en general. 

Aunque cumple un papel de restringir la movilidad de los pequeños (Peña Ruiz. op. cit ... 

resalta que el contacto con la tierra pued~ ser fisica y animicamente peligroso para el 

pequeño puesto que no sólo puede enfermar sino que los 's.er:~s .. Sobrenaturales' pueden 

aPoderarse de su alma) también posibilita el bienestar fisi-co y p~iql:Jic~ de los pequeños 

puesto que la maleabilidad del rebozo pennite que el niño pueda s~r ~Cu.nado. se~tado o . . _. ., 

parado en él. También pérmitc una mayor libertad de rriovimiento de la madre sin que 

por ello deje de atender a su bebé aunque como he tenido ocasión de confirmar lo 

sostenido por Paradise (op. cit.). su atención no se divide sino que es co"mpanida 

pudiendo hacer ambas cosas (eso es a lo que Ja autora se refiere con "estar juntos pero 

separados"). De manera que la madre no busca ni se convierte en el centro de atención 

del niño. y éste. desde que nace. es entrenado en Ja independencia y Ja relación con los 

otros. más allá de su madre. Así. por paradójico que pueda parecer. las madres 

mazahuas estrechan sus vínculos con los pcqueiios y propician Ja obediencia al 

amamantarlos a libre demanda y cargarlos a donde quiera que van4 pero al mismo 

tiempo generan su independencia observacional y su vinculación con los otros que 

propicia la cooperación en las actividades socioculturales. Por ello .. resultan en una 

dicotomia (y en este caso. un sin sentido o que podría llevar a mayor confusión) los 

modelos descritos por Greenficld y Suzuki de "'colectivismo" e "individualismo" como 

también resulta exagerado o termina volviéndose un error o engaño pensar que en los 

pueblos no Occidentales la sociedad se in1pone al individuo y éste está plenamente 

determinado por lo que sus próximos esperan de él. Me parece que el asunto es más 

complicado pero que para ello se requieren mayores y más amplios estudios. Por 

último. el dormir juntos. ya lo señalábamos. es un potenciador del desarrollo fisico y 

anímico de los pequeños pero al mismo tiempo es un riesgo que es advenido por las 

madres aunque anreriormente era explicado como la intervención de fuerzas 

en el capítulo 4 en los episodios consignados de la Familia de Guadalupe Cote. 
"' Perl."'l Ruiz ( 1994) nos infonn:1 que muchas madres con las que lrnb:tjó arriesgaban la salud de Jos pcqucrlos 
ill c:arg."'lrlos al ir a con.ar lctla. J:1var o lrabajar en el campo por el influjo de los -aires" de la licrra o el agua. 
Circunst:mci:1 n l:t que se ven sujetas cuando no hay alguien que pueda hacerse c:trgo del pcquetlo y que 
1.ambiCn es con c:argo a kl propia salud de las madres. En su estudio muestra cómo ésta es Ja primera C."'lusa de 
morbimonalid:1d y que cvidcnci:1 fa 1na.nern en cónto se hace presente su propia herencia anccstr:1J. 
Jgualntcnte es rclcvanlc considemr lo que ella refiere en las dcs.."'tvcnenci.'1s entre esposos por 1:1 violencia y el 
alcoholismo de Jos ntaridos que propició en nlgunas familias la mortalidad múltiple de Jos pcquc1los. 
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sobrenaturales (que persiste pero ahora se ha llegado a pensar que se trata de una 

creencia que raya en la superstición') (vea.se lwanska,. 1972). 

En breve,. podríamos -decir qi.Je este "complejo de costumbres" está siendo modificado 

de un rn0do muy sutil aunque las diferencias entre una y otra generación sean evidentes 

para _ellos. --.Pues el uso del biberón como no cargar a los niños pudieran estar 

modificando seriamente Ja vida del infante como un asunto no sólo de Ja madre sino de 

mujeres Y. n¡,--~ÓJo' de. aquélla y sus hijos que Ja apoyan sino tendiendo a volverse una 

relación dC ·e~c't.usión que podría prolongarse más allá de los primeros meses de vida. 

Sobre el (iifcfamamantamiento y la ablactación.- La ablactación ha sido pane de la 

pr(~)~oci·Ó~·:d-~i-~i~tema de Salud Pública y que ha tenido su efecto al propiciar que las 

madres introduzcan alimentos como el plátano y el huevo desde los tres meses 

aproximadllmcnte. Como dice In suegra de la Sra. Emilia que se expresa en su lengua y 

que me tráducen: antes a los niños se les ponía un plato con caldo de frijoles y tortilla 

de donde los niños podrían tomar a su gusto y a su ritmo. Hemos discurrido que esta 

forn1a de ablactación supone al menos que los niños se encontraban en el gateo o 

podían mantenerse sentados. aproximadamente a los 6 meses. Que tal manera podría 

evidenciar una n1ayor libenad de parte de los niños pero también un n1ayor peligro de 

enfern1edad. que podría corroborar las altas tasas de mortalidad por los años cincuenta y 

hasta los setenta. Así pues Ja ablactación temprana y mediante el plátano o la tortilla en 

Ja mano. no sólo reduce los riesgos de enfermedad sino que propicia otro tipo de 

relaciones con Jos pequeños. Aunque eso no ha hecho desaparecer la costumbre de los 

niños sobretodo de comer a su antojo puesto que tienen las tortillas y den1ás viandas a la 

mano y se les ve comer taco mientras juegan o corren. Sus maneras de mesa están muy 

vinculadas con el uso de Ja tonilla como recipiente y alimento básico. como apoyo a la 

con1ida y como comida n1isn1a. De ese modo. a los pequeñitos que pueden sostener los 

objetos en la mano. se les pone una tortilla hecha a su medida y menos cocida para que 

Ja chupen y la puedan deglutir fácilmente. Ahora también empiezan a usar otros 

alimentos como galletas y dulces (yo mismo Jo propicié aunque no creo que fiicra 

.. Quiero hacer referencia aqui a un capitulo que debi suprimir y que se reícr-ia a la n10rbi·monalicL'ld en cs1os 
pueblos indigenas y en donde ponnenori7.:tbn las pL11icas que rnvc con algunas personas sobre tal cuestión. 
Algunas personas tcnL·m esa ideologfa que parece derivar de cierto rechazo. produc10 de la religión católic:1. 
por sus propias crccnei:1s nnccsunlcs. 
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desconocido para ellos por. las despensas que. las instituciones sanitarias Juego les 

venden a precio subsidiado). Lo que me llama Ja· .atención aquí es qúc los primeros 

objetos que substituyen- o complementan el seno materno .. son también alimentos pero 

que bien podría. ser parte del interés'.-.de·,los_.niños'por.los·objetos y un modo muy 

particular de entrar en relación co~ l~s _cosas q_ue; para algunos no sólo es signo de que el 

triángulo entre madrc-objeto-nii\o .empieza· a _formar. parte de un 'descentramiento' de la 

relación materno-infantil y que está mediada por ésta. En este sentido .. los objetos no 

sólo son juguetes como los refieren Moro Y.Rodríguez (1991) .. sino que aquí son cosas 

comestibles. Precisamente en nuestras notas de campo y análisis de las mismas de la 

familia Peña Narciso (capitulo 4) damos cuenta ponnenorizada del modo cómo hay un 

esfuerzo deliberado porque la niña pueda sostener los objetos en la mano para 

llevárselos a ia boca. Los festejos en los que participa por sus logros aunque los 

comentarios entre madre e hija mayor sean lo predominante o le dirijan la palabra para 

indicarle que ya se ensució su boca o cosas por el estilo. En contraste con esto .. pude 

apreciar que en el caso de Ja Sra. Silvia López.. es una presentación de Jos juguetes en el 

campo de visibilidad de la niña para que ella lo tome -cosa que el mismo padre hace- y 

que discurrimos que en este caso es para propiciar una mayor independencia de Ja niña 

(que era uno de los objetivos de la n1adrc). En el otro caso. es tan1bién independencia 

pero ligada a la prolongación de Jos periodos entre aman1antan1icntos y la preparación 

para el destete. Pero no sólo eso .. Ja Sra. Silvia Narciso introduce otras estrategias para 

lograr lo anterior .. estrategias que tienen que ver con ciertas interacciones de ~uego 

fisico• y expresiones verbales cuyo signo son pane del juego pero cuya sintaxis tienen 

que ver con palabras 'peyorativas• ('cochina'. etc.). Así entrelazan el amamantamiento 

con episodios de juego que igualmente podrían ser parte de eso que he referido como 

importante para Ja escuela. Para Ja madre era una manera de distraerla para no 

amamantarla. Cosa muy diferente era Ja manera en cómo Lourdcs pretendió distraerla 

con una fruta verde y tomada directamente dcJ árbol. La madre vigilante lo impidió 

pero podría ser un signo de riesgo de enfermedad (puesto que es este periodo de edad .. 

del destete y la ablactación. en donde se incrementan las probabilidades de enfermedad 

y muenc). Cosa muy diferente a las hijas pequeñas de la Sra. Emilia que me advinieron 

que la niña no podía comer pan mientras no tuviera dientes y porque se les pega en el 
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est~mago~ .ruede que aquí el asistir a Ja escuela esté empezando hacer patente que Jos 

niños (panicularmcnte las niñas quienes son las que principalmente cuidan a los 

pequeños) ya no aprendan todas estos detalles en el Cuidado de sus hermanos. 

En fin. me parece que el amamantamiento y Ja ablactación no sólo son. cuestiones 

reíerida~- a la nutrición sino que están signadas por una riqueza expresiva. cognitiva y 

social ·que ti.~nen ·que ver con Ja preparación del bebé para la separación de Ja madre y 

para una mityor relación con las cosas y los otros, incluidos sus hermanos. De ese modo 

Ja ·¡,uer.Suh.ieth>idad ~w!c1111daria que Trevarthen (J993b) íormula tiene un modo muy 

panicular de desarrollarse en dichas íamilias pues las personas no incitan o instruyen 

para que Jo hagan ni tampoco están aíanadas en que el niño concentre su interés en Jos 

objetos a modo de que aprenda o pueda pasar largos periodos en soledad mientras su 

madre se dedica a otras cosas. Cuando usan juguetes. no pasan largos períodos 

intentando que el niño haga lo que ellas hacen ni tampoco es cosa que sólo involucre a 

la madre. Son mñ.s bien Jos hermanos/as quienes como dice la Sra. Silvia Narciso. son 

ellos los que les hablan y juegan con sus hermanos más chicos. Con esto doy paso al 

nuestro punto siguiente. que ya he tratado en buena medida. 

Por Ultimo. sobre (iii) las rcl:tciones soci:tlcs y co111unicacionalcs.- Como he dejado 

establecido en el capitulo 2 y adoptando el punto de vista de Le Vine. et al. ( 1996) de 

que tales relaciones tienen que ver con el mirarlos frente-a-frente. dirigirles Ja palabra .. 

contacto fisico. cargarlos y amamantarlos como "un complejo de costumbres" para dar 

cuenta de la comunicación y el aprendizaje social. 

Puesto que ya he escrito profusamente sobre el cargarlos. amamantarlos. el contacto 

tisico; sólo me referiré al mirarlos cara-a-cara y dirigirles Ja palabra. Por lo qÍ.Je he 

dicho arriba. ?bvio es que poco les hablan y precisamente cuando lo hacen es mirarlos 

rúpidan1ente a la cara. pero veamos en que consiste esto 

He podido dar cuenta de que el mirarlos ocurre cuando los tienen en el régazo o c~.m_!ldO 

los están amamantando o cuando los alzan frente a si. las madres que- Jo hacen muCstran 

una variedad de componamientos muy estrechamente ligados con la situación Señera) 

en la que se encuentran. Con todo. una característica que companen es que las madres. 

en tal caso. han hecho un alto en sus otros quehaceres y se conCcntran en cargarlos al 

frente. Se sientan y atraen a su bebé al regazo. si no aman1antan y se disponen a 
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conversar. ponen a sus bebés se:ntados en sus piernas con la vista. vuelta hacia las 

personas. sus mirad~s en tal_ caso son para monitorear. Ja mirada de. sús.~ niño_s ... Son 

miradas furtivas que están atentas a la atención del pequeño pero que no interfie!"en con 

lo que el niño mira; a veces ocurren pequeños ajustés corporales 'de ambos," m8dre y 

bebé. Las madres no por e~ dejan de conversar con- las pe~ona.s ~ay~;~~~·a· 'OO~migo. 
Cuando están amamantando. las .:na~res no p~rec~~ hacer_~~-~--~-~-~~J~;d·~~~~i_t-~-·:"aunque: 
aquí Jos ajustes provienen de Jos comportamiento~ del bebé:··sea·q~~ -d~j~·:dé 'mamar.o. ha 

mordido a la madre. La madre voltea para rea~modar _áJ p~quefio:_~:JJued~_irlcreparlc 
que no se peleé o que no Ja muerda y vuelve a Ja Conversación. Per~ el bCbé si no eStá 

en el letargo o a punto de caer dormido o muy hambr_iento. y por el contrario está alerta. 

se mantiene con Ja mirada puesta en Jos otros (de hecho yo procuraba estar en un Jugar 

donde me permitiera observar Jo que hacía el bebé. de manera que quedaba justo en el 

campo de visión del pequeño). En estos casos. como con Ja Sra. lgnacia. ella se daba 

cuenta. o porque su bebé dejaba de mamar para atendcr.·mantcniendo el pezón en su 

boca o Jo dejaba; ella volteaba a mirarla y luego •hablaba por su bebé' (similar a lo que 

SchiefTclin. 1990. describe como un comportamiento que propicia el desarrollo del 

habla en los pequeños entre los Kaluli de Africa; y que para Briggs. 1986 es un modo 

en que los niños ·r11cxicanos· de una comunidad Noncarnerica que él estudió._ erün 

involucrados en las conversaciones e incluidos en el mundo de las relaciones sociales 

muy ricas en las que toda ta familia participa). De ese modo<> los niños desde pequeños 

son entrenados a Ja convivencia familiar. a las relaciones con los otros sin por ello dejar 

de estar en relación con su madre. Aunque un comportamiento ligeramente dif'crente 

ocurre con Ja Sra. Emilia. cuando está. amamantando a su pequeño y éste no deja de 

observarla y ha dejado de mamar después de un periodo más o menos prolongado en 

que lo ha hecho; ella voltea lo ve a Ja cara. el niño sonríe y propicia la ocasión para que 

la n1adrc •juegue con cr. Tal episodio permite apreciar que la madre concentra su 

atención en él e intercambian sonrisas y Je dirige la palabra: •"¿No quieres comer? 

¡¿Quieres jugar?!'• y le pasa su seno por toda la cara. De igual manera.. cuando el niño 

lloriqueaba en manos de su prima quien se lo entregaba a Ja madre porque •ya ~o_ quería 

estar·. tomándolo le decía ·•¿Qué le hacen a nlÍ bebé?n y éste parecía intensificar_ su 

Jloriqueo para luego ser abrazado amorosamente y amamantado (fue curioso que Ja 

'1'BS1S re~~ i 

FALLA DE O~lGENJ 
268 



mayoría de las madres amamantaban a sus bebés.inmediatamente después de que ellos 

habían estado en otros brazos). Por último, cuando las madres los ponían 'frente.a ·si, sea 

apoyadas en sus piernas o alzados para quedar frente a fren~e o sUspendidos en el aire 

horizontalmente, les· llenan de caricias en el cuello,: pec~O o estómaSo propiciando la 

sOnrisa de los pequeños.· En ocasiones. '?ornO , las 'desc::ri~as ::co~:. I~ ._Sra. Silvia Peña 

Narciso. le dirigía la palabra a su niña en un tono festi"_'o y juguetón pero que no dejaba 

de ·ser una especie ·de· impreCasión:. u¡cochina!~'.. H·¡chillonar•. O de plano jugaba una 

especie de peekaboo que fue más ':.'! menos frcCuente a·poyándosc en su hija mayor o ella 

sola. Tal juego. desde la pcrspcciiva de Bruner y Sherwood (1976) podría ser un 

~aprendizaje. de estructuras de reglas• en el que se expresan por sus variantes. No· 

obstante. la niña parecía enfadarse muy pronto y no soportar dicho juego que tenia 

cierta brusquedad y poca variabilidad. dado el carácter muy apacible de la niña. Pero 

que no deja de ser una especie de anticipación del lenguaje, como sostendrá después 

Bruner (1991). Di cuenta también como estos intercambios más concentrados entre 

bebé y madre ocurrieron con mayor frecuencia en la medida que advertí que era una 

estrategia para prolongar los periodos entre amamantamientos que interpré como una 

preparación para el destete. De igual modo observé y di cuenta de cómo Ja madre. 

uunquc sólo fuera en una sola ocasión obscrvuda. se dirigió a la pequeña para 

concentrar su atención a los rebuznidos de su burro. 

Desde luego, la distinción que hago entre con1unicación corporal y comunicación verbal 

en el capitulo 4 mucho tiene que ver con las relaciones •proximales" y •distales' entre 

madre y bebé (Rogoff,, 1990), pues mientras el cargarlos propicia una relación 

·próxima'. corporal; la comunicación es ante todo por movimientos, ajustes posturales y 

sonidos guturales que además tienen In característica de tono y ritmo muy acompazados 

(por ambas panes). Esto es evidenciado también por Ochs y Schie1Tc1in (1984) como 

por Le Vine et al. ( 1996) y que da cuenta del carñcter apacible y obediencia que propicia 

este modo de comunicación. No obstante. podcn1os afirmar que ambos tipos de 

comunicación no son exclusivos (Kcndon, citado en Rogofl: 1990 y en Trevanhcn, 

1993 es quizá el autor más importante que ha Jbrmulado que Ja comunicación interesa a 

todo el cuerpo puesto que en el habla también entran en juego movimientos, posturas, 

miradas, cte. para ajustar, precisar, etc. el significado de lo que se dice) ya que una 
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parece condicionar a la otr~ como en el caso observado por Le Vine et al (op .. cit.) entre 

los Gusii de Kenia. ya que _Ja gente mientras habla no se mira a Ja cara o· no sean muy 

af"ectos a hacerl.'? con Jos niños porque pueden propiciar Ja envidia. y .13. defer.Cncia con 

sus niños. -acarreándoles enf"ermedades. En mi caso. y lo hice saber .. ·· en. un conlacto más 

intimo -que ~J par~cer las ·madres· están más concentradas. con- su~ ·b~b~s c·~mo ;~uando 
los ama~~nt8.n y pa~ccen notar mi presencia-. las madres: no los ~i~a~ y:se dedican a 

quit~rl~·~ basur·~·s a lar-opa del bebé o los miran mientras el bebé:_~~¡A ~n·-~omnolencia. 
dorlnid~ ~ ci..~ los .ojoS cerrados o las manifestaciones aÍCCtiVas:i~~~ílsas cuando están 

p(;>r enterr~i- .. a Jos bCbés muertos que tomamos d~.-Lag~~ig.8._·. y -S~ndoval (1977); 

comportamientos que parecen estar más ligados a prote,Ser. Ja ·Wtnerabilidad ante las 

fuerzas sobrenaturales que enf"ermarian al niño. 

No obstante. 18. comunicación •di~tal" que las madres de· Loma Linda propician con 

procurar no cargar a sus niños; lo hicimos notaT. Jos pequeños parecían intensificar en 

todos los órdenes de la expresión vocal. sus guturacioncs y los mismos intercambios 

verbales entre madres e hijos; aunque de ningún modo a como Stem (1978) o 

Trevarthen (1993) lo refieren de las familias observadas por ellos que se constituyen en 

•verdaderas• •protoconversaciones• o •protonarraciones·. Por lo den1ás. aún prevalece 

en Jas familias observadas por mi un alto sentido de conununitas puesto que las 

pláticas con las madres (así como la inclusión de Jos bebés en tales situaciones) nunca 

ocurrieron exclusivamente entre ellas y yo. Las pláticas son verdaderas reuniones de Ja 

familia o con la familia y Jos niños más grandecitos que ya caminan y hablan panicipan 

en la reunión y en ocasiones pueden llamar la atención de los demás sin que sea molesta 

su presencia o se penurbe Ja reunión para que se les preste atención sobremanera. Más 

bien observé que una vez que el pequeño ha sorteado los primeros meses de atención 

exclusiva o casi exclusiva de la madre. puede pasar a diferentes manos y ser atendido 

por toda Ja concurrencia o ésta intentar distraer por diferentes medios a un niño que aún 

demanda la atención exclusiva de la madre. Aunque las madres que precisamente temen 

que se les acostumbres a Jos brazos o que dejan a sus hijos solos mientras realizan sus 

quehaceres son precisamente las que parecen notar que los niños se aferran a ellas. 

como lo hace saber Ja Sra. Emilia (véanse los detalle en el capitulo 4). quien tuvo que 

quedarse con Ja atención exclusiva con su bebé porque su sobrina. que cuidaba al niño 
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había emigrado y sus· hijos e hijaS acudían· a Ja escuCJa~ Esto nos pennite- abordar el 

papel de los hermanos mayores en la aterició_n )/·cuidad~ ·de los· pcqUe~'\os. qué::: rc(Juiere 

un apartado. 

LAS RELACIONES ENTRE HERMANOS (EL'PEQÜEÑO CON SUS HERMANOS/AS) 

En el capitulo 4 existe ev.idcnda sUficiC:~te .e:¡·¿ ·~5{~~ ióPiC~· ~· a·ó·n cu8-~d~ url~ Podría eStar de 

acuerdo con LeVine et al. (1996) de·qu·~·-pñÍIC·¡·par~~itÍC sorí las niftas las quC asumen el 

cuidado pñncipal de sus hermanos' ~~·q.ueño; ... ¡~~i~o·¡·oWión de ver y apreciar que cuando 

no hay hermanas. los hermanos ayudan ·a· C::uida"r. sus hermanitos. ASi lo pude ver con 

Enrique. el segundo hijo de Ja Sra. fgnacia que en su:S palabras era como una "mujercita" 

porque le ayudaba en Jos quehaceres. Pero esta situación es excepcional. puesto que la 

segunda hija de Ja Sra. Peñalosa Narciso. Lourdes. era Ja principal cuidadora de su 

hermanita. Al gradO que ella Je llamaba cariñosamente "mi niña". Igualmente pudimos ver 

a la hija mayor de la Sra. Victoria atender a su hermanita quien cuando la vio. después de 

retomar aquélla de la escuela. se puso contenta. La misma seilora me relataba que cuando 

hace sus tortillas y su hija Mayté todavía no se va a la escuela. le ayuda con la niña. Las 

rnismas hijas de la Sra. En1ilia se hacían cargo del bebé a quien le hablaban y jugaban con 

CL Ya hicimos saber de córno ellas me aleccionaron de no darle pan al pequeño. Es mas. en 

la primera nota sobre esta 11unilia se aprecia que la más pequeña de las niñas pide que le 

carguen al niño. Asi. las niñas desde muy pequeñas pueden hacerse cargo de sus 

hermanitos. La información que me proporciona Ja Sra. Silvia Peñalosa Narciso sobre que 

son los niños los qui! juegan. les hablan y platican con los pequeños podría ser la norma. 

puesto que son agentes imponantes en el proceso de socialización de sus hermanitos. La 

distinción que hice entre Lourdes y Ramón. hijos de la señora referida nos muestra cómo él 

es apoyado por su hermana para poder cargar a la espalda a su hermanita; no obstante. era 

poco diestro para hacerlo aunque sus actividades miis de juego con sus prirnos a corretearse 

o desplazarse de un lado a otro para cuidar a sus animales sin duda que proporciona una 

experiencia muy diferente. tal y como Paradisc (1987) Jo hace notar. Pero como quiera que 

sea. las niñas y los niños a una edad aproximada de 6 años pueden ser confiados a cuidar 

sus hermanos al alejarse de la madre. Aunque en mi caso pudimos ver que la niñas de la 

Sra. Emilia hacían esto mientras que los hijos de la Sra. Silvia Peñalosa estaban a la vista 

de la n1adrc y aquéllos no se le alejaban mucho de ella. 
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Una situación diferente se observa con los niños en edad 'preescolar' (menores de,6.años) 

quienes se acercaban a sus hennanitos/as pequeños/as para hablarles y jugar con ellos. pero 

cuyos acercamientos son parte de sus juegos que realizan en rededor de Ja madre. Les 

toman de las manos .. les dirigen breves palabras y sonricn co·n ellos. La delicadeza es casi Ja 

norma y Ja madre parece estar pendiente de_, que no sean bruscos o agredan a sus 

hermanitos. Estoy de acuerdo con la autora anterior en cuanto que los pequeños son 

considerados como reyes o reinas por la deferencia para con ellos. Aún así. en las notas de 

la familia de Ja Sra. Silvia López,. se ve como la niña mayorcita (menos de dos años y que 

empezaba hablar) sus relaciones con Ja pequeña eran bruscas pero la madre le reprende para 

que trate de otro modo a Ja niñita. Es más. constaté que Ja rivalidad y celos de Ja mayor era 

un hecho que se extendía a Ja relación de Ja Sra. con su esposo. No obstante, sólo pude 

observar tal componamiento en las primeras notas. pues en las últimas ya la mayorcita se 

interesaba por otras cosas. 

Por último .. tambiCn pude ver que Lourdes es sancionada por su madre porque le ha dado 

una fruta verde y reciCn cortada a su hermanita .. y que podría poner en peligro Ja salud de Ja 

niña. 

ll"ll'LICl\CIONES Y l\SIGNATURl\S PENDIENTES 

Las condiciones actuales en las que viven las etnias del y en el país parecen forjar un doble 

proceso interno y externo. Interno .. ligado al intercambio de bienes con Ja cultura dominante 

para apropiárselos en aras de ser y seguir siendo lo que ellos estiman. El externo. para 

formar enclaves nacionales e internacionales que o bien difunden su vivir y se ligan cara el 

proceso interno o bien ponen en juego su vivir en un mundo dominante y que les es hostil 

para seguir ºpenando' su vivivr pero que parten de CI para adaptarse aunque el proceso es 

doloroso. la apropiación a veces es el marco de Ja marginación aunque sus 'principios' ~o 

pueden más que entrar en 'colisión' pero que tambiCn encuentran modo de asentarse en la 

vida cosmopolita de las urbes (Paradise. 1987). 

En el caso de los 1\.1azahuas y particularmente de las nlujeres.. como bien lo señalan 

Espinosa. G. Y Canabal. B. ( 1996). son ellas que como indígenas y como mujeres que junto 

con los niños y los ancianos .. los sectores nlás vulnerables y las que han padecido Jos 

efectos de las políticas públicas de los últimos tiempos y que al intentar sortear las 

'1'1-'<'l<' ro - . 
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carencias son sometidas a mayores cargas de trabajo y· dCsgaste fisico como pudimos 

apreciar a Jo largo del trabajo pero también son ellas que desde los setenta se hicieron 

presenten en la Ciudad de México para hacer patente su migración (véase Lourdes Arizpe. 

1975) y para encontrarse realizando actividades que tradicionalmente· han sido pane de su 

cultura (Pa~adi.se. op. cit.) sin que por ello se vieran amenaz:Sdas"-sus prácticas de crianza y 

más bien encontrando su expresión y un espacio para su rCproducción. En Ja actualidad. 

podemos constatar (Gpe. Méndez. 1998) que las mujeres mazahuas que viven en la capital 

del país siguen apreciando el ejercicio de la maternidad a "su modo" pues vuelven a su 

lugar de origen para ser atendidas y el ejercicio que hacen de la medicina moderna es para 

monitorear su embarazo. El saber femenino sigue siendo depositario de una confianza 

imponante para la procreación que en casos como en un estudio rea1izado en las 

comunidades oaxaqueñas auspiciado por el IMSS se formula la necesidad de un 

reconocimiento legal de sus prácticas y un atan por institucionalizar sus prácticas curativas 

y su medicina tradicional que llegue a constituirse en pane del sistema de salud y educativo 

del pais. 

De hecho. por mucho tiempo las prácticas de salud y el tratamiento de las enfermedades asi 

como los cuidados en Ja procreación derivadas del mundo indígena beneficiaron a la 

sociedad don1inante aunque al mismo tiempo 1Ueron perseguidas hasta que en los años 

cincuenta del siglo que acaba de pasar se intentó •incorporarlas' al sistema de salud y 

capacitar técnicamente a las paneras. Aún persiste. no obstante. un descrédito por pane del 

sistema 111édico pero que mis datos como los de Peña Ruiz ( 1994) nos confirman que están 

vigentes y son un recurso indispensable para las nlujeres de las familias investigadas. 

Nuestros datos parecen confirmar que sus prácticas en torno a la crianza han sido eficaces y 

que ante la gran variedad de riesgos ponen en operación otras tantas estrategias para 

salvaguardar la vulnerabilidad de sus pequeños. No obstante~ nuestros datos así como los de 

la autora anterior nos sugieren (y aquí habría que hacer una labor mucho más arqueológica 

para dilucidar Jos sentidos históricos y sus transformaciones hasta el presente) que es muy 

probable que anteriormente la maternidad era polimátrica con profundas raíces en la vida 

comunitaria pues aún existe signos de que el nacimiento es un acontecimiento sociofamitiar 

en el que se involucran las familias de los padres pero también la crianza (la Sra. Bonifacia. 

la panera en1pirica a la que nos hemos referido nos hacia conocer que antes. por los 
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difcre.ntes azare:- d~ Ja materliidad. si Ja madre no podía amamantar al pequeño. otra mujer 

que estuviei:a 'criando',. podía. 'regalar• un poco de leche al recién nacido) pues las otras 

nlujeres (panera. suegra. ~adre.· etc.) intervienen para suplir en el trabajo doméstico a la 

madre, mient_ras se.encuentra .en .'cuarentena' pero también para (sobretodo si es primeriza) 

aconsejarla, cu.id~rla. m_onit~.i:carla para .que su .atención se concentre en el recién nacido y 

aprenda el trato c~n ellos. Es probable ta!llbién que los múltiples riesgos a Jos que se 

enfrentan madre y niño y de· Jos que da cuenta Peña Ruiz (op. cit.) tienen que ver con que 

antaño las madres podían· contar con mayor tiempo para dedicarse y dedicarle mayor 

atención a sus pequeños pues el mundo más allá del hogar (y aún éste mismo) conlleva al 

peligro de enfermedad de los peCÍueños. Aún hoy pude observar que es hasta ciena edad 

(aproximadamente hasta Jos cuatro meses, según la Sra. lgnacia) que los niños son 

cubiertos totalmenie cuando la madre tiene que salir fuera del hogar. Sin embargo. con10 lo 

pude ver, las madres actuales tienen que valerse de los hermanos y del rebozo para poder 

atender al niño y mientras realizan sus quehaceres. Hoy dicha estrategia se combina con el 

dejar a los niños en su cama así como con el uso del biberón que traen aparejados otros 

riesgos. 

Concomitante con tales prácticas de cuidado y mantenimiento de la salud se encuentran las 

prácticas de dcsarroJJo puesto que en buena medida la edad de mayor vulnerabilidad en el 

primer año mucho tienen que ver con hacer que 'crezcan sanos~ que no se enfermen• como 

lo señalaba la Sra. Silvia Peñalosa Narciso y que involucran también dar cabida a las 

maniícsrnciones voluntariosas de los pequeños. a su apacibilidad y desarrollo socioafectivo 

como psicomotñz teniendo como eje sus propios cuerpos y sus manifestaciones (tanto de la 

madre como del pequeño) y esa 'extensión' de los mismos que es el rebozo. Pero como lo 

afirmo arriba, simultáneamente el mundo de los otros se abre al recién nacido por la 

presencia continua de aquéllos en éste y de su inclusión en las actividades y relaciones 

maternas. El mundo del niño no es la n1adre exclusivamente. Así. puedo sostener que el 

niño es incluido en el mundo adulto y de las actividades 'maduras' de su comunidad: Jos 

quehaceres, las actividades rituales y ceremoniales. En principio tiene preminencia Ja 

relación con los quehaceres y con Jos hermanos aunque el bebé es incluido por vía de Ja 

madre en ellos, aunque eJlas no hagan mas que orientarlo hacia Jos otros o sean el •campo 

de operación' del niño. Jo que para Paradisc (op. cit.) significa .. estar juntos pero separados'' 
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y explica la participación conjunta' y cooperativa en las actividades. 

Pero tal saber f'emenino no deja de tener como soPonC laS relaciOnes entr:e géneros, cuando 

son asimétricas y signadas por la violencia (~Orno factores el· atdoholi¡~~~::y el abandono) 

afectan no sólo a las mujeres sino también a l~s pequ-~i\~~,- ~~es~o que en el mundo indígena 

el mundo es mitad masculino y mitad femenin~ y ~~ en su u~ióÓ que hace posible el sostén 

del mundo como principios de generación y repráduCCiÓn cGalinier. 1984. 1990). Este es el . . . - . 
mundo ancestral que aún pervive pero que 5 siglos de intentos de división no han mostrado 

más que su faz negativa: el.enfrentamiento entre gén~ros puede amenazar seriamente a las 

mujeres y también a los niños. porque es la cultura dominante. la cÍue se hace presente ante 

la violencia masculina que no sólo propicia la enfermedad sino la muene de los pequeños. 

Es probable que e~ estudio más detallado de la historia de ta cultura mazahua permitiría 

profundizar en la dualidad del mundo mazahua incluida la rc.~aci~n entre géneros que se 

adviene en Ja obra de Galinier (op. cit.),, ya que ello abre el pasO'a Ja COSf!10visión como Ja 

otra panc del Ethos n1csoamcricano y de la cultura indígena. 

En tal sentido. este escrito genera interrogantes importantes sobre lit cíiánza infantil en los 

Ma7..ahuas: Es preciso investigar la importancia del padre tanto en Ja crianza misma como 

en la~ relacione~ con la niadrc que permitan dilucidar efectivamente ese otro lado de la vida 

fllmiliar pues si bien Galinicr proporciona sugerencias para entender que los hijos son una 

extensión del padre (su piel. su 'cola'). no logro. por ahora, percibir los alcances prácticos 

de esa situación. Del mismo modo tanto Arizpe como Paradise describen situaciones en las 

que Jos hombres se involucran de un modo muy diferente en la crianza de Jos pequeños 

(n1ás juguetón y compartiendo y departiendo con ellos) y que bien vale la pena profundizar 

aunque hay que dejar constancia que en mis notas. el esposo de Ja Sra. Silvia López como 

el esposo de Ja Sra. Silvia Narciso se involucran con sus hijos y su misma situación de 

prcsc:ncia csporadica en el hogar les hace apreciar el desarrollo de sus hijos asi con10 sus 

preocupaciones por criarlos. 

De igual modo es necesario profundizar en el estudio del desarrollo que vaya mñs allá del 

periodo estudiado puesto que poco se ha estudiado el desarrollo de las practicas discursivas 

y el lenguaje en el medio indígena. Esto pennitiria entrar en contacto con la cosmovisión y 

su socialización, asuntos importantes que están re-evaluándose en el medio académico pero 

que no tocan profundamente su socialización como parte de la vida cotidiana de Jos niños. 

15 
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Por último. quiero formular mi planteamiento en tomo a la psicología y la vida indígena .. 

puesto que hasta ahora no ha habido un int~rés académico- serio por el .Cstudi~ de esa otra 

parte que constituye el país y que no deja. de ser una preo~upación para persoñájes de la 

psicología como el Dr. Víctor Manuel Alcaraz Romero (1999). quien .reconoce que la 

psicología tiene que adaptarse para tratar entre otras cosas lo que h~y s6n c~ns_id~!:adas (por 

él) como "reivindicaciones étnicas" que la « •.. /,/11ric11/111~alidad de i~~/esrra 11aCio11alidad asi 

nos lo exige y porque quienes han sido aha11do11ados por el ·psic~/ogo~: 110 .ohsta111c .. -tus 

11ece.o;idades. han sido precisa11w11te los indígenas ..• » (pp. "t t-12). 

Espero que este trabajo contribuya con ese afán y que desde nuestra óptica una Psicología 

Cultural está en una posición privilegiada para hacerlo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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