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Resumen: Esta investigación intenta determinar la 
In-echa que separa a los mndews e imágenes más arrai
gados acerca de la familia y las relaciones familiares, 
evaluando al mismo tiempo la correspondencia entre 
una dimensión .fáctica ( constatación de la realidad) 
y una ideal ( cu¡uelú1 que se anhela). Para ilustrar esto, 
se estudian, desde dff erentes perspectivas teóricru� una 
serie de mitos que están arraigados en la conciencia co
lectiva y que, J11rr un lado, presentan las contradiccio
nes y ú1s carnhios inédiws que son intrinsecos a !,a vida 
.f arniliar contemporán11a, mientras que, por otro, /uu:en 
patente la necesidad de repensar conceptos y teorias que 
actualicen y propongan nuevas formas de estudiar /,o, 
realidad de las familias. 

INTRODUCCIÓN 

Abstract; This paper seeks to determine the gap sepa
rating the rnost deeply-ingrained models and images 
concerning the family and .f amily re/,ations while eva
luating the correspondence between a .factual dimen
sion (the conjirmation of reality) andan ideal one (that 
whic/1 is desired). To illustrate this, the authors use va
rious theoretical perspectives to examine a series o

f 

myths 
that are deeply·rooted in the collective consciousness 
and which, on the one hand, show the cóntradictions 
and hitherto unknown changes that are intrinsic to 
contemporary family lije and on the other hand evince 
the need to re-think concepts and theories that will 
update and posit new Jorms of studying the reality of 
families. 

La familia va mal, pero mi familia va bien ... 3 

L
A FAMILIA REPRESENTA UNA continuidad simbólica que trasciende a cada 
individuo y a cada generación. La familia enlaza tiempo pasado, tiempo pre
sente y tiempo futuro. En su conformación, eslabona generaciones sucesi

vas, articula las líneas de parentesco por medio de un complejo tejido de fusiones 
sociales y transmite las señas de identidad de los miembros del grupo. Por esta y 
otras muchas razones, la familia constituye una institución social de gran impor-

1 Este artículo forma parte de una investigación más Vdsta. Para una versión amplia de algunos de
los aportes contenidos en el presente texto véase "Cultura y familia contemporánea en América Lati
na. Nuevas realidades y perspectivas para su estudio. Una incursión desde la perspectiva de género" 
(ed. mimeografiada). Agradecemos a María Eugenia Ramírez, becaria de investigación de) CES, el 
ªPºXº brindado en la etapa final del trabajo.
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3 Expresión recogida por una socióloga francesa anónima que entrevistaba a familias parisinas. 
Girada por Martine Segalen (1992:19). 
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 tancia en todas las sociedades. Los mexicanos, por ejemplo, asocian con el voca-
 blo Jamilia siglllificados altamerlte positivos (union hijos amor, hogar, bienestar, padres,
 comprension, casa, carzno, educacion, felicidad y a,poyo).4

 Por tales rnotivos, cualldo se les pregunta por el grado de importancia que OtOl-
 gall a algullos aspectos de SU vida vinculados con la esfera publica (trabajo, politi-
 ca y religion) y la esfera privada (familia, recreacion y amigos),5 no debe extranar
 que lo mas decisivo para los mexicallos sea la familia (85Wo coIlsidero que la fami-
 lia es muy importante en su vida) erz contraste con la polltica (12%), mientras que
 el trabajo (67So), la religion (34So), la recreacion (28%) y los amigos (25%) se
 ubican entre los dos polos senalados.6

 Los significados e importancia que los individuos atribuyen a la familia sirvell
 para mostrar que la vida hogarena y familiar evoca ell cada uno de nosotros Ull
 colljunto infinito de imagenes y representaciones que nos hablan cotidianamellte
 a traves de los sentidos. Por esta y otras muchas razones, resulta difiocil contemplar a
 la familia "desde afuera", apartarse de los slmbolos, resonallcias afectivas y tilltes
 valorativos que siempre acompanan nuestra propia vida en familia.7

 En la sociedad colltemporanea, las creencias acerca de la familia han devenido
 una serie de mitos y estereotipos estrechamellte relacionados entre si, que pro-
 porcionan ulla vision idealizada de esta y distorsionan algullas de sus realidades.
 Un vasto flujo de imagenes y mensajes sociales tienell como referencia la vida fa-
 miliar y estan dirigidos a ella. La ideologia que rodea a la familia provoca 1a CO11-
 formacion de illnumerables prejuicios que informan acerca de lo que es "correcto",
 "tlpiCo" o "deseable" acerca de la familia y de las relaciones familiares.

 Los estereotipos8 estan profundamellte ellraizados erl valores morales y eticos
 y en imagenes y modelos promovidos por illstituciones sociales como las iglesias y
 e1 Estado. Su difusion se ve facilitada por el papel que juegan los medios masivos
 de coxnullicacion, cuya emision de mensajes y saberes esta plagada de prescrip-
 ciones y cliches acerca de la vida familiar. Desde la television, la radio y el cine, se

 4 lDncuesta naci(mal de actitudesy val()res, 1994. Vease Ulises Beltran, Fernando Castanos,Julia I. Flores y
 Yolanda Meyenberg y Blanca H. del Pozo, 1996, Los mexicanos de los noventa, IISUNAM, Mexico, 207 pp.

 5 l+Jncuesta mundial de valores, 1991. Vease Garcia Castro, M., "El valor de la familia: familia y valores
 sociales. Cambios y permanencias", ponencia presentada ell el coloquio Relaciones familiares y cultu-
 ra contemporaneW Conaculta, Mexico, noviembre de 1994, mimeo.

 6 E1 hecho de que las personas atribuyan mayor importancia a la familia no debe interpretarse
 como una satisfaccion total con su vida en ese ambito, pues cuando se les pidio calificar este aspecto
 en una escala del 1 al 10 lo hicieron de la siguiente forma: 62% le otorgo una calificaci6n de elltre 8 y
 10; 317to le asigno entre 4 y 7 puntos, y 7% le dio entre 1 y 3 puntos (Encuesla mundial de valores, 1991).

 7 A1 respecto, Renate Bridenthal sostiene que "nadie es neutral sobre temas como 'la familia'. To-
 dos nosotros hemos sido criados en familias y tenemos fuertes sentimientos acerca de la gente con
 la que estamos relacionados y de la institucion que nos une a ellos". Asimismo, Martine Segalen
 (1992:19) plantea que, al contrario de lo que ocurre en otros terrenos en los cuales cada uno de no-
 sotros reconoce no tener competencia alguna, "tenemos la sensacioll justificada de conocer [el tema]
 de la familia por halJer nacido y por haber fundado una. Este saber empirico, sensible sobre la fami-
 lia, hace que sea uno de los temas mas cargados sobre el plano ideol6gico".

 8 Termino usado aqui para referirse a ideas prejuiciosas, ideologicamente construidas con base en
 valores morales y eticos no totalmente compartidos. Se refiere tambien a ideas parciales, que no co-
 rresponden totalmente a la realidad, que son impuestas por no lograr un consenso o una aceptaci6n
 generalizada.
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 irnponen maneras de ver la vida y se alaban vivencias que implicall en diversos

 grados y :Formas rupturas CO11 las fortalezas tradicionales.

 Las diferentes imagenes acerea de la familia se sustentan en ulaa mezcla de rea-

 lidades e ilusiones, hechos y fantasias, ell los que estan siempre prese-ntes dos di-
 mensiones: una factica (esto es, una constatacion de la realidad) y una dimension

 ideal (aquello que se anhela, el modelo ideal de familia).9 Que estas imagenes
 plallteen prototipos ideales no quiere decir que la realidad se ajuste necesaria-

 mente a estas mismas concepciones. Sin embargo, debe reconocerse que tales

 collstrucciones operan como modelos que han tenido y siguen teniendo illciden-
 cia en diferentes areas, incluyendo la legislacion social y las evaluaciones persona-
 les de nuestra propia experiencia familiar. Por lo tan to, uno de los problernas

 fundamentales en el estudio de la familia estriba en determillar la brecha que se-
 para los modelos o ideales culturales cle las realidades de la vida en familia.

 I. DEL DICHO AL HECIIO... UNA APROXIMACION A ALGUNOS MITOS

 En torno a la familia se articulan una serie de creellcias y mitos profundamente

 arraigados en la con ciencia cole ctiva, en tre ios cuales se pueden identificar los
 . .

 slgulentzes:

 o el mito de la fatnilia estable y armoniosa del pasado;
 * el mito de los mundos separados;

 * el mito de la experiencia familiat indiferenciada;

 * el mito del consenso familiar;

 * el mito de la virginidad o del "tese sosiega";

 * el mito de "el casado casa quiere";

 * el mito de la familia nuclear conyugal tnonolitica o "de los parientes
 y el sol, mientras mas lejos mejor";

 * el lllitO de "hasta que la muerte nos separe";

 * el mito de "el hombre tiene la ultima palabra" o "aqui nomas mis

 chicharrolles truellan";

 * e1 mito "de tal palo, tal astilla" o "de tal jarro, tal tepalcate", y

 * el mito de la fidelidad reciproca.

 9 Los modelos o ideales culturales en general cristalizan en aseveraciohes (discursos) que reflejan
 creencias y pueden adquirir las caracteristicas del mito, que en este texto es definido como una tradi-
 cion alegorica que puede tener como origen un hecho real o imagillario, cuya formulacion estimula
 el pensamiento de otro objeto, transportando el sentido implicado en una aseveracion a otrae Los di-
 chos y los refranes encierran algo de la sabiduria popular y tambiell algo de ocurrencia y chiste. A su
 vez, los refranes contienen formulaciones sentellciosas, expresadas en pocas palabras. Se dice que los
 proverbios, dichos y refranes son el eco de 1a experiellcia.
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 El mito de la /milia estable del pasado

 Este mito encuelltra terrello fertil en la memoria nostalgica y en la percepcion
 selectiva. Illstituciones como las iglesias y el Estado reconocen en la familia "la ce-
 lula basica de la sociedad", dunque CO11 frecuencia en estas mismas illstituciones
 se originan discursos que sostienen que la farnilia vive en 1a actualidad una pro-
 fullda crisis. Octavio Paz sostielle que ell diversos ambitos "se collElesa a media voz
 la desilltegracion de la familia tradiciollal, dando razon a visiones acidas profalla-
 torias". A1 decir esto se hace referencia implicita o explicitamellte a una supuesta
 epoca de oro de la vida familiar, sugiriendo que lluestros ante-pasados formaball fa-
 milias mas estables y felices. A este mito se fanade la creencia de que los hogares
 de epocas pasadas se caracterizaban por reunir a un elevado numero de personas,
 cobijando bajo Ull mismo techo a nucleos familiares multiples formados por per-
 sonas emparelltadas entre si de tres o mas generaciones.

 La evidencia disponible indica, Sill embargo, que la vida hogarena y familiar
 del pasado no se asemejd d esa imagen debido d que: a) la supuesta prevalencia de
 hogares de grall tamano, de tipo extenso, que cobijaban en un mismo techo a va-
 rias generaciones de individuos emparentados elltre SI, cae mas en el mulldo de
 los mitos que en el campo de los hechos;1t) b) el aballdono de ninos, la desercion
 de esposos y el nacimiento de hijos fuera del matrimonio no son fenomenos pri-
 vativos de los tiernpos modernos, sino que tambien existieron en el pasado, y c)
 las supuestas senales de decadencia o batlcarrota familiar pueden a su vez recibir
 interpretaciones alternativas.1l E1 estudio de la fatnilia requiere reconocer que en
 ella se procesall experiencias diferentes de acuerdo con las peculiaridades del
 co1ltexto historico-social que la circunda y del cual forma parte.

 El mito de los mundos separados

 La imagen de la familia como el espacio de relaciones de naturaleza intima y de
 expresion de la afectividad y 1a sexualidad, trae consigo la creencia de que solo en
 ella los individuos pueden satisfacer sus necesidades vitales de amor y proteccion,
 lo que conduce a glorificarla corno ambito privilegiado de satisfaccion y realiza-
 cion personal y como santuario intimo frellte a Ull mundo publico, impersonal,
 frio, deshumanizado y despiadado.

 Este mito presume que existen frollteras claramellte demarcadas entre la £ami-
 lia y el resto de la so cie dad ; visualiza a la primera como unidad aislada, autosuEicie n-
 te, autonoma e impermeable a influencias externas; ignora que el tipo y naturale-

 lt) Los estudios llevados a cabo en contextos preindustriales urbanos y rurales de Mexico y en otros
 contextos de America Latina han encontrado una compleja imagen de diversidad. Muchos de ellos
 coinciden en rechazar la idea de que las familias patriarcal y extensa constituyeran la base de los ho-
 gares. Aunque de ninguna forma concluyentes, los hallazgos de estos estudios revelan que los arreglos
 predominantes eran por lo general de tipo lluclear, aunque al parecer las estructuras familiares mas
 comClejas y de mayor tamano promedio correspondlan a los grupos privilegiados de la sociedad.

 1 Asi, por ejemplo, el crecimiento de las tasas de divorcio, comunmente intexpretado como indi-
 cador de infelicidad marital, puede ser resultado mas de un artificio legal y de la longevidad creciente
 de las parejas que de marcados cambios en las tendencias asociadas con la separacion conyugal.
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 za de las funciones que desemperia la :Eamilia depelldell de sus interacciones con

 otras instituciones, grupos y unidades sociales, hecho que varza de acuerdo con el

 contexto historico y segun los diversos grupos y sectores sociales; desconoce tam-
 lJien que la familia esta continuamente ell el centro de la colltroversia publica y es
 foco privilegiado de la intervellcion del Estado y sus depelldencias.

 El mito de la experaencia familiar andiferenciada

 Este mito es producto de ulla falsa universalizacion que supone que las familias
 y sus miembros tienen necesidades, intereses y experiencias comulles. Sin elllbar-

 go, es claro que no existe ulla formula comu:l de vida familiar. La diversidad puede
 encontrarse no solo entre las familias de diferentes origenes sociales, raciales y

 etnicos, sino tambien entre diferentes tipos de persollas en el illterior de una
 . r * .

 mlsma taml. .la.

 Mas que una experiencia unica, la familia en su realidad interlla es vivida
 y sentida de manera diferente segun e1 genero, la edad y la posicion que los in-
 dividuos guardan en la relacion de parentesco. Estas diferencias determinall sus
 experiencias objetivas, asi como el significado subjetivo que cada uno de ellos
 atribuye a esas experiencias.

 El mito del consenso familiar

 Este mito conduce a la cre en cia de que las familias vivell co tidianamellte en un
 cuadro de felicidad y armonia, negando las multiples con tradiccion es que son in-

 trinsecas a la vida familiar. Algunas de estas contradicciones se originan en dos

 condiciones basicas:

 * 1a desigualdad entre sus miembros, y

 * la dinamica emociotlal de las relaciones familiares, las cuales estan cargadas
 tarnbien de dosis variadas de conflicto, lucha y hosiilidades entre sus miembros.

 La vida hogarena y familiar abarca virtualmente todo el espectro de la expe-
 riencia emocional. Es posible que las relaciones familiares sean con frecuencia ca-
 lidas y satisfactorias, pero igualmente pueden estar colmadas de las tensiones mas
 agudas.

 El mito de la virginidad o el del "tese sosiega"

 Maria Elena no se anima a perder su virginidad: "eso es lo que me

 distingue en la escuela. Es, como dice el maestro de illgles, mi claim

 to fame. Si no me hicieran tanta burla por ser virgen, nadie me toma-

 ria en cuenta".12

 12 Estudiallte anonima. Citada por Carlos Mollsivais (1995:163).
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 El matrimonio ha sido concebido tradicionalmellte como ambito exclusivo y privi-
 legzado de la expresion de la experiencia sexllal regular de hombres y mujeres.l3 A1
 parecer, esta idea sigue prevaleci endo en amplios se c to res de la poblacion : dos
 de cada tres mexicanos desaprueba que las mujeres tengan relaciones sexuales
 alltes del matrimonio y alrededor de uno de cada dos opina en el mismo selltido
 respecto a las experiellcias sexuales premaritales de los varones.l4 La poblacion
 femellina aparentemente esp en relacion con este tema, mas conservadora que la
 masculilla: 69% (contra 62%) esta en desacuerdo con que las mujeres tengan
 relaciones sexuales antes del matrimonio y alrededor del 54% (colltra 38%) tfam-
 poco las favorece en los l-lornbres.lS Cabe hacer llotar que los mas jovelles, los mas
 educados y los de ingreso mas elevado favorecen, ell mayor medida, las relaciones sexuales premaritales.'6

 La actividad sexual se percibe y ejerce de manera diferente entre hombres y
 mujeres. Segull datos de ulla ellcuesta dirigida a la poblacion adolescente y joven
 de la ciudad de Mexico, las mujeres iniciall su actividad sexual a una edad mas
 tardia y en menor proporcion que los varones. La edad media de las mujeres al
 momellto de su primer encuelltro sexual es de 17.3 allos, mientras que la de los
 varones es de 16.2 anos. En ambos casos, su primera experiencia sexual ocurrio
 con parejas que en promedio tenian tres allos mas que ellos(as). Entre los va-
 rones sexualmente activos, el 70% se encontraba soltero, mientras que la cifra
 apenas alcanzaba el 19% elltre las mujeres (Salldoval, 1994). A1 respecto, Ponce y colaboradores senalan que:

 Los hombres lo hacen por primera vez por curiosos o calientes; las mujeres por
 amor. Los hombres pierdell la virginidad con quien se deje; las mujeres con el no-
 vio. E1 hombre miellte mas £Ecilmente que la mujer para satisEacer su sexualidad. Sin
 duda las sellales de la cultura mexicana siguen hablandoles en lellguajes diferentes al hombre y a la mujer.

 Cabe sellalar que el matrimonio o la union no siempre precede al nacimiellto del
 primer hijo. Tampoco su ocurrencia implica necesariamente que sea seguido de
 una union conyugal. Los datos disponibles revelan que entre los adolescentes y
 jovelles alguna vez ullidos de la ciudad de Mexico es frecuente que un embarazo
 haya influido para que el matrimonio se llevara a cabo. Una de cada tres parejas
 del varon se encontraba embarazada antes de ullirse o contraer matrimonio. De

 13 Cuarldo se pregunta a los mexicanos si el matrimonio debe ser la unica forma de vivir en pareja,
 alrededor del 55% manifiesta estar de acuerdo con esta postura, en tanto que la proporcion restante
 acepta que las parejas pueden vivir juntas, aun sin estar casadas (Lncuesta nacional de actitudes y valores,
 1994). La proporci6n de personas que dice estar de acuerdo con la union libre no varia segun el sexo
 de los en trevistados, pero si tiende a disminuir marcadam ente con la edad y a aumen tar con la escola- ridad o el ingreso de las personas.

 14 Encuestov nacional de vall)res en planificacion Jamiliar, 1995.

 15 Una encuesta levantada en la ciudad de Mexico en octubre de 199S, revela que una de cada tres
 personas opina que es muy importante que la xnujer llegue virgen al matrimonio (con sesgo hacia los
 estratos bajos y, por edad, hacia los mayores de 40 anos); 25% lo considera poco importante, y 40% lo considera nada importante (con sesgo hacia los estratos altos y hacia los jovenes) .
 16 Ibidem.
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 ellas, cerca de la mitad declaro que el embarazo llabloa influido para que se casa-

 ran, mielltras que el 82% de los varones dio una respuesta en el mismo sentido.

 De acuerdo con los datos de dos encuestas nacionales demograficas realizadas

 en 1976 y 1982, entre 14 y 19% de los primeros partos de mujeres de entre 15 y 49

 anos de edad ocurrieron antes o durante los primeros seis meses del matrimonio

 o la ullion. Una encuesta llevada a cabo en 1987 aporta cifras similares y sugiere

 adicionalmellte que las generaciones mas jovenes ti-enen una mayolx propellsion a

 experimentar partos o concepciones prenupciales. En esas generaciones, los na-

 cimientos que ocurren antes (o en ausencia) de una unioll SOll lMenOS frecuentes

 que las concepciones prenupciales, aunque su peso relativo varla de acuerdo con

 el 1livel de escolaridad o grupo social de pertenencia de las mujeres. Ull sinllume-

 ro de factores puede contribuir a explicar este fenomeno, entre los que destacan:

 e el surgirniento de pautas de mayor permisividad sexual;

 * el aparellte debilitamiento de los colltroles sociales que canalizaban la

 actividad sexual preferentemente dentlo del matrimonio, y

 * la escasa o poco eficiente practica de la anticoncepcion elltre la

 poblacion joven de Mexico.

 Se especula que la creciente incorporacion de mujeles educadas al mercado de

 trabajo tambien ha facilitado la cristalizacion de proyectos familiares que reivindi-

 can el derecho a la maternidad libremente elegida, al margen de la vinculacion

 jurldica matrimollial y la convivencia con el varon.

 El mito de "el casado casa quzere"

 Esta aseveracion esta ampliamente relaciollada con la autonomia requerida por

 los procesos de individuacion que, en la concepcion moderna de sociedad, se cons-

 truye mediante Ull gama diversa de factores, entre los cuales cobra importancia el

 alejamiento de las personas (en este caso de las parejas) respecto de comunidades

 y grupos clanicos.l7 Tal prescripcion esta tambien arraigada fuertemente en el

 contenido mismo de la familia nuclear, cuya constitucioll-a difererlcia de las

 familias extensas-implica el proceso de fision, o sea la separacion de los hijos en

 edad de casarse del nucleo de origen, lo que redunda en el establecimiento de Ull

 hogar propio independiente de aquel de los progenitores. Como suele acontecer

 con todas las aspiraciones idealizadas, esta de que "el casado casa quiere" nunca

 se logro totalmente. Pero en la actualidad dicho ideal se encuentra en crisis por la

 imposibilidad real de proceder a la constitucion de un hogar propio.

 Las investigaciones realizadas en Mexico muestran que esta imposibilidad se re-

 laciolla con las crecielltes dificultades para acceder a una casa (propia o en ren-

 ta), lo que se enmarca en un doble proceso. Por un lado, con la crisis economica

 reciente y con la disminucion de los puestos de trabajo, se presentall problemas

 17 Para una fundamentacion mas amplia de esta cuestion, vease Max Weber, Leonomia y soeiedad,

 Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1978.
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 que diElcultan a los jovenes etl estado de union- reunir un ingreso suficiente

 para lograr independizalese de la familia de origen. Por el otro, el crecimiento des-

 ordellado de las ciudades, malcado por u1la politica publica que pertnanellte-

 mente va a la zaga de las necesidades sociales de vivienda, hace dificil-y a veces

 hasta imposible-a las parejas jovenes acceder a una viviellda.

 El mito de latamilia nuclear conyu,gal monXoMztica

 La familia tnexica1la se caracterizaba (ey aun hoy?) por tener poco

 padre, demasiada madre, abundancia de hermanos y escasez de sexo.l8

 Uno de los mitos mas comunmente difundidos en torno a la naturaleza de la fa-

 milia nuclear conyugal es su aparente estructura rlgida, fija, inmutable y unifor-

 me. Bajo esta denomillacion ciertamente se esconden notables diversidades na-

 cionales, cultural es y so ciales, pro ducto de sincre tismos o lxiginales . A pesar de la

 infinidad de variantes y de la existencia de signos de rellovacion de la ideologia

 occidental en torno a la familia, el modelo en cuestion todavia se mantiene vigen-

 te tanto en Mexico como en otros espacios latinoamerical-los. Los dos prillcipales

 rasgos del modelo son:

 * la familia como estructura nuclear fbrmada por la pareja y sus

 hijos no emancipados, y

 * la familia como unidad separada e independiente del parentesco mas

 amplio.

 E1 rrlodelo descrito se presenta usualmente como la norma de lo que es o debe

 ser la familia, el patron contra el cual se juzga el comportamiento "desviado'.

 Existen evidencias que permiten sostener que junto a la familia nuclear conyugal,

 coexistell nuevos y viejos modelos de familia, lo que pone en claro que la dillami-

 ca colectiva no puede ser enmarcada en formas aparelltemente uniformes y mo-

 noliticas. Frente a las versiones estereotipadas de la familia, es necesario contra-

 poner un mosaico desarrollado bajo la influellcia de las distintas subculturas

 regionales, clases sociales y etnias. Por lo tanto, el resultado es que no puede ha-

 blarse de un modelo tipico, sino de un panorama plulriforme y diverso.

 El mito de "hasta que la muarte nos separe"

 ';Yo me divorcio, tu te divorcias, el o ella se divorcian, nosotros o no-
 sotras nos divorciamos, ellos o ellas se divorcian" se dice hoy en dla
 con tanta llaturalidad. Sin embargo, hace muchos anos, cuando el
 divorcio era impensable, se colljugaba, y en todos los tiempos, el ver-
 bo aguantar: "yo me aguanto", "yo me aguantare", "yo me aguante".
 eCuantas rxlujeres habran ido a la tumba con este verbo inscrito en su
 corazon?19

 8 Ponce et al. (1993:15) .

 9 Guadalupe Loaeza (1995:295).
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 En el curso de las ultimas decadas, 1a vida familiar se ha visto afectada por modifi-

 caciones notables en las formas de disolucion conyugal (viudez, separacioll y divor-

 cio) y la :Erecuencia cambiallte COll la que cada una de ellas ocurre. E1 descenso de

 la mortalidad ha disminuido la probabilidad de que la pareja se disuelva como
 consecuellcia de la muerte de uno de los conyuges, aplazando entre los sobrevi-

 vientes la experiencia de la viudez.'9() Este hecho ha tenido una pr-ofunda inciden-
 cia en la percepcion de las personas respecto de la vida en pareja, en las practicas
 de forrnacioll y expansion de la fclmilia, en la multiplicacion de los acontecimiell-

 tos familiares y en la transformacion de las trayectoricls de vida individual en itine-
 rarios coluplejos. Para ilustrar esta idea, presentamos algunos illdicadores rela-

 cionados corl el Inatrimollio y la viudez:21

 * La esperanza de vida al momento de la union si: ha incrementado de ma-

 nera sostenida en el transcurso de este siglo. Asl, por ejemplo7 el nivel de la
 rnortalidad prevaleciente ell 1895 pe-miticl, en promedio-en ausencia de

 clivorcio o separacion-, entre 16.8 y 18.3 aIlOS de sobrevivencia comun

 de las parejas (dependiendo de si el marido o la mujer morla primero).
 Hoy en dla, el incremento de la esperanza de vida promete a la pareja la
 existellcia comiin de al menos 40 anos.

 * La edad media del conyuge sobreviviellte a la muerte de su pareja tarnbien
 se ha incrementado siglliflcativarnellte, pasando de 41.6 a 67.2 anos en el

 caso de los hombres y de 39.8 a 63.8 anos en el caso de las mujeres, ambos
 en el periodo comprendido entre 1895 y 1990

 * E1 pel^iodo medio de viudez ha telldido a dismilluir de 17.7 a 13.3 allos en-

 tre hombl-es y de 19.5 a 17.8 anos elltre las muje-es a lo largo del mismo

 periodo. Esta telldellcia se explica porque las gallallcias en la sobrevis7encia

 -luego de que se han alcarlzado niveles elevados tienden a ser cada vez
 menores en las edades mas avanzadas.

 * Debido a la mayor longearidad de las mujeres, 1a proporcion de esposas que
 sobrevive a la muerte de su conyuge ha tendido a aumentar de manera sos-

 tenida con el paso del tiempo, pasando cle 53 1% en 1895 a 65.6% en 1990.
 * La edad media del conz7uge solDreviviente al momento de sobrevenir su pro-

 pia muerte se ha incremelltado de 59 a celnca de 81 anos e1l ambos sexos.

 Como con se cuencia de los cambios ci tados la viudez ha ce dido su lugar, e ll tre

 las gelleIaciones mas recientes, a la separacioll y el divorcio como modalidades
 predominarltes de disolucion conyugal (Quilodrall, 1993).22 A1 respecto, puede
 sena oarse que:

 20 La familia es un ambito donde la irrupcion de la muerte deja su mas profunda huella. Para
 nuestros antepasados la muerte era un fenomeno comun, una fatalidad a la que estaban habituados.
 En contraste, la muerte de una persona es hoy en dia un fenornello poco frecuente si sobreviene
 antes de la vejez.

 21 Estos indicadores provienen de Tuiran, 1994.

 22 Las tendencias seguidas por la disolucioll conyugal inciden en las trayectorias de vida de conyu-
 ges e hijos dando lugar a formas de vida mas cornplejas y a UllA garnd de arreglos familiares muy am-
 plia, entre los que destaca la formacioll de hogares unipersonales (i.e., personas que viven solas) y
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 * La frecuellcia del divorcio y la separacion se ha multiplicado y ocurre cada
 vez mas temprano despues de illiciada la ullion o el matrimonio. De hecho,
 el indice de rupturas collyugales se ha i1lcremelltado elltre las personas que
 pertenecen a las generaciones mas recientes, que se casall a edad temprana,
 y entre las ulliolles de mas reciente formaciol<.

 * El riesgo de ruptura alcanza Sll maximo durante los primeros anos del ma-
 trimonio y disminuye a medida que aunwenta su duracion.

 * Las tasas anuales de separacion o divorcio correspolldientes a las ulliolles
 con una duracion mellor de cinco anosn de mujeres que se casaroll antes de
 los 18 anos de edad, son superiores entre las gelleraciolles mas recielltes
 que entre las mas alltiguas (i.e. 72 y 54 separaciones o divorcios por cada
 1 000 matrimonios de mujeres que nacieron elltre 1953-1967 y 1933-1942,
 respectivamente) .

 * La evolucion de las tasas de disolucion matrimonial no ha sido la misma ell
 todas las regiones del pais. Se advierte, por ejemplo, que en la region llol-te
 las tasas anuales se illcrementaroll de 59 'd 159 divorcios por cada 1 000 pri-
 meras uniones de mujeres pertellecielltes a las gelleraciolles indicadas en el
 pllnto allterior, respectivamente (Ojeda, 1991).

 Para explicar por que es mas comun hoy en dia la separacion y el divorcio
 debemos recurrir a numerosos factores relacionados COll cambios sociales mas
 amplios. Uno de ellos tiene que ver con la existencia de actitudes (sociales, fami-
 liares y personales) mas tolerantes y con la implantacion de pautas de mayor
 permisividad hacia la ruptura matrimonial, lo que significa que las parejas pueden
 terminar hoy una relacion Sill suXir el ostracismo social. Sea cual fuere la explica-
 cion llo hfay duda de que 1a separacion o J l divorcio dejull una huella profullda
 ell la familia.

 El illcremento de la separacioll y el divorcio ha sido illterpretado por algullos
 autores como crisis de valores ell la sociedad, evidencia de una mayor fragilidad
 de las primeras nupcias y SigllO de inestabilidad familiar.'23 Cabe se1lalar, Sill enl-
 bargo, que el divorcio llo es una desviacioll: se inscribe en la llueva logica del ma-
 trimollio. La puerta del divorcio se abrio cuando el matrimonio se transformo cle
 un sacramento eclesiastico illdisoluble en un contrato acordado delante de la so-
 ciedad civil, pues todo contrato entre dos partes puede ser roto de acuerdo con
 las modalidades previstas por la ley.

 monoparentales (i.e., formados por la madre o e1 padre con sus hijos). Estos ultimos estan general-
 mente encabezados por mujeres, lo que se explica por su mayor esperanza de vida (cuando la disolu-
 cion ocurre a causa de la muerte del conyuge) y por la tendencia a que 105 hijos de las parejas divor-
 ciadas o separadas vivan con las madres.

 23 La creciente illcidencia de la separacioll y el clivorcio no puede ser interpretada como un indi-
 cador de infelicidad marital. Las pareJas que SOll infelices pueden preferir permanecer unidas porque
 a pesar de todo creen en el matrimonio y sus bondades, porque se preocupan por los efectos econo-
 micos o emocionales asociados con la ruptura, o porque desean permanecer unidos para darles a sus
 hijos un hogar "familiar".
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 Cabe hacer notar que para los mexicanos, el exito o fracaso en el matrimollio

 depende de ulla gran variedad de factores. Los mas importantes para preservar el

 vinculo matrimonial tienen que ver con la fidelidad, el respeto y el aprecio mutuos

 asl como con la comprension y la tolerancia en la pareja. De hecho, estos aspectos

 son considerados cc)mo muy impotantes por el 75% o mas de las personas. Le si-

 guen las relaciones sexuales satisfactorias y la prese1lcia de ninos (aspectos plivilegia-

 dcxs por mas del 50 y menos del 75% de los entrevistados). Un tercer grupo de

 respuestas (subrayado por mas del 25% y menos del 50% de los entrevistados)

 tiene que ver con la disponibilidad de un irlgreso adecuado, la pertenencia de la pa-

 reid a un mismo estrato social, la posibilidad de teller llIla buena vavietzda, de vivir se-

 parados de la familia tolataca, de compal-tir caeencias reliosas y tareas domesticas, asi

 como de tener gustos e intereses en comun.24

 E1 incremento de los divorcios y la disolucion de uniones evidencia que las rea-

 lidades y expectativas referidas a la perdurabilidad de los lazos conyugales han

 sufrido cambios illsospechados que transfortnan la colaocida aseveracion "hasta

 que la muerte nos separe" aIltes formulada como una certeza- en una pres-

 cripcioll cuyo contellido ha tendido a ser crecienternellte cuestionadoa aunque tal

 aspiracion todavla ellcuentre arraigo en la cotidianidad de muchas parejas.

 Algunas expectativas de las parejas inspiradas en la ideologla del amor roman-

 tico, que sensibiliza a los part1cipes de una relacion a atribuir un alto valor a la

 satisfaccion personal - en terminos croticos y amorosos-, tiellden a hacer mas

 fragil el vlnculo matrimonial y, por tanto, a dismilauir su perdurabilidad. Dicha

 ideologia subyace, por ejemplo, en las posturas mas vigilalltes y exigelltes frente

 a 1a infidelidad, que en el pasado era tratada con cierta tolerallcia por la pareja

 COll el objetivo de mantener e1 villculo matrimollial, pero que hoy en dla pasa por

 un elljuiciamiento tachado cle intolerante por algullos y de justo por otros. En es-

 te sentido, se obselwa tambien una perdida de importallcia del valor normativo de

 aseveraciones tales como "ojos que llo ven? corazon que no sierlte", antes esgri-

 midas pclra justificar las condescendencias mutuas referidas a la infidelidad.25

 El mito de "el hombre tiene la ultima palabra"

 Actualmente pierdela vigerlcia algunas aseveraciones que illdicaban que el poder

 ela la esfera hogarella y familiar era ejelncido de malaera irscuesiiollada por el hom-

 24 Enc^esla mundial de val^)res, 1991.

 2' E1 acceso creciente de la poblacion femenilla d 1 educacion y su incorporacion creciente a 1a

 actividad economica son aspectos que tiendell a ser percibidos por diversos sectores de la sociedad

 como clel1Relltos estrategicos que colltribuyen l:anto d promover un mayor grado de independellcia y

 autonomia de la mujer, como a definir y cristalizar proyectos de vida alternativos para la mujer ell los
 que el matrimonio y la familia n-o aparecen conzo 4'destino UlliCO". Todos estos elementos se acompa-

 llan de una mellor vigencia de los controles sociales villculados con 1a moral religiosa, lo que ha con-
 tribuido a cuestionar la percepcion del matrimollio como Ull sacramento indisoluble. Al respecto,

 convielle sellalal que en una ellcuesta letallt:ada en la ciuclad cle Mexico se pregunto a los entrevista-

 clos si creian qlle el hecho de que mcls mujeres trclbajen y estucliell ha proltocado Ull aumento de la

 infidelidacl, a lo cual el 423% contesto afirmativamellte y otro 48%, negativamellte. Solo el 4% restallte

 dijo no teller una opinion al respectoX
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 bre proveedor y jefe de hogar. De hecho, el mito de "el hombre tiene la ultima

 palabra", que antes era tomado como ley en el marco de la cultura patriarcal, hoy

 dia se resigniE1ca ell distintos escellarios.26

 Como se sabe, el arquetipo de la familia nuclear conyugal se sustenta en una

 division sexual del trabajo que mantiene la hegemonla formal del sexo masculino

 sobre el femenino. Dicho modelo asigna los roles asociados con la crianza, el cui-

 dado de los hijos y la realizacion de las tareas especifilcamente domesticas a la mu-

 jer y el papel de "proveedor" de los medios economicos al hombre. Cabe hacer

 notar, sin embargo, que la presencia de la mujer en la actividad economica re-

 mullerada se hra incrementado ell las ultimas dos decadas. En 19707 una de cada

 cinco mujeres de 12 anos y mas era economicamellte activa, relacion que se illcre-

 mento a una de cada tres mujeres mexicanas en 1993. La creciente insercion de

 la mujer en la actividad ecollomica ha ampliado sus aportaciones molletarias diri-

 gidas a satisfacer las necesidades de consumo basico de los hogares:

 * llna de cada tres unidades domesticas del pais recibia en 1992 la

 aportacion de al merlos una mujer;

 * la aportacion principal provenia de Ull illtegrante del sexo femellino

 ell uno de cada seis hogares;

 * la mujer era la unica perceptora de ingresos monetarios erl uno de

 cada diez hogares.

 Este hecho refleja un cambio significativo ell la composicion de los papeles

 masculinos y femeninos tradicionales en el illterior del hogar, con el desplaza-

 miento de la figura del hombre como el proveedor unico.27

 Con frecuencifa se arguye que la creciente participacion de la mujer ell la acti-

 vidad economica ha contribuido a promover una mayor aceptacion del trabajo

 femenillo remunerado. A1 respectoS existe evidencia que indica que hoy en dia al-

 rededor de 78% de la poblacioll masclllilla y 83% de la femenina esta de acuerdo

 con que la mujer trabaje fuera del hogar. Pero cuando se pregunta a los mexica-

 nos si la mujer puede trabajar fuera de casa aunque el marido llO lo apruebe, solo

 38% en los hombres y 41% en las mujeres esta inclinado a faarorecer en esas con-

 diciones su presencia en el mercado laboral.'28

 2G Asi, por ejemplo, este tipo de prescripciolles se utiliza actualmente, en el contexto de la reunion
 familiar, para comunicar una decision previamellte tomada, donde el hombre se dirige a la mujer so-
 lamente para decirle "claro que si, mi amor", dando efectivamente "la viltima palabra", pero sin haber
 participado realmente en la clecision.

 27 Dicho camliio debe ser analizado COI1 cuidado puesto que se restringe a los papeles economi-

 cos; de ello no se puede derivar como conclusion una enayor igualdad de las relaciones de genero e
 el interior del ambito domestico.

 28 Encuesta nacionnl de va/ores en plana/acacionJamiliar, 1995.
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 El mito "de taltalo tal astilla"

 Este mito remite a 1a existencia de 1ln capital cultural transmitido a traves de las

 generaciones, que se mallifiesta en 1a existencia de varios componentes, pero

 dolade destaca la repeticion de rasgos de personalidad entre padres e hijos, as

 como otros elementos tales como la manera de ver la vida, de comportarse, de

 ubicarse frente a valores universales corno la honestidad y el empeno en el traba-

 jo. Ser hijo de un hombre que tiene fama de ser trabajador es muy valorado

 cuando se busca, mediante redes sociales o familiares, encolltrar trabajo. "De tal

 palo, tal astilla" tambien alude a la existencia de una cierta armonia intergenera-

 cional en el hogar. Cuando entre padres e hijos se comparten rasgos como los

 mencionados, se espera no encontrar conflictos marcados por intereses genera-

 cionales distintos. Sin nunca haber sido una aseveracioIl COll poder total, esta

 evocaba una situacion de armonla intergeneracional que hoy dia es cuestiollada.

 Las diferencias generacionales cobran en los ultimos tiempos una gran relevan-

 cia7 lo que lleva a ampliar lo ya dicho anteriormente l-especto al hecho de que la

 unidad familiar no es Ull conjunto indiferenciado de individuos que comparten

 condiciones de igualdad en actividades relativas al man tenimiell to y reproduccion

 de dicha unidad. Se trata mas bie n de un micro cosmos all clado en pautas orgalli-

 zativas que se basan ell relaciones de poder. Con base en componelltes ideologi-

 cos y afectivos-que en la realidad cimentan todos los espacios de despliegue de

 relacione s so cial es de llaturaleza ln tima-, se generan no solc) consensos y accio-

 nes solidarias, sino tambien de conflicto y lucha. A las tareas e intereses colectivos

 se superponell los intereses individuales de cada miembro.29 La investigaciola so-

 bre el tema indica que el aumento de la escolaridad influye etl los cambios obser-

 vados en las relaciones intergeneraciolaales. Los re-sultados de una escolaridad

 elevada pueden ser vistos a traves de Ull movimiento contradictorio: por Ull lado,

 la extellsioll temporal de 1a dependencia economicl refuerza la subordinacion de

 los jovenes hacia los adultos; por otro, se abrell espacios para una mayor inde-

 pelldellcia de los jovenes. Es a partir de este colltexto amplio que se pueden ex-

 traer 1as evidencias sobre t1 proceso de creciente autonomizaciola de los jovenes

 que se acompalla de la perdida de la autoridad patriarcal y familiar.3()

 29 Con referencia al pasado, Horkheimer (1990) sellala que en las sociedades capitalistas patriar-

 cales emergelltes1 los hijos guardaban subordinacion a los padres, a quienes deblan respeto y obe-

 diencia irrestricta. Tal etica se manifiesta, por ejemplo, en la obligacion de colaborar y participar en

 las tareas para el bienestar comun, asl como ell la aceptacion de matrimonios acordados ctlyas alian-

 zas se estalulecian segun criterios clefinidos y mantenidos por la autoridad paterna. E^tidentemente los

 cambios etl esta relacion intergelleracional viene1l dandose en los lolltimos siglos durante los cuales el

 mundo occidelltal-ell el marco de la concepcioll uloderna de sociedad camilla paulatinamente ha-

 cia procesos de illdividuacioll que a13arccan tambiell lo que se dellomina "la individuacion de hijos e
 hijas". La fractura cle la autoridad patriarcal puede producirse tambiell cuando la base material de

 sllbsistenciza deJa paulatinalllellte de ser la tierl a-transmitida hereditariamente de padres a hijos-

 para celltl-arse en la venta de la hlerza de trabajo en el mercado. Ello introduce otro cambio que re-

 fuerza lo allteriormellte dicho: los intereses indivicluales puedell no coincidir y en ISU caso, prevalecer
 solDre los intel-eses clel colectivo miliar.

 3() La crecie1lte autonOmizacioll de los jc8>velles delido a procesos de individuacion que privilegiall

 los intereses de la persona por encima de los cle instancias colectivas (comunidades familias etcete-
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 El mito de la fidelidcFd recaproca

 Si se realizara una ellcuesta en Mexico sobre la Eldelidad de los mari-
 do$ ecuales serian los resultados? eSeguirla existiendo la famosisima
 "casa chica"? [..a] cCual es la diferencia elltre el inElel mexicano de
 los cuarenta y el de los llovellta? tColltarall las mismas melltiras?
 eTendrall el mismo tipo de remordimientos?3l

 tQuien puede creer que solo los maridos SOll infiieles?32

 La familia nuclear conyugal se funda en vinculos matrimoniales corlcebidos por,lo

 general dentro de un sistema monogamico basado ell la f1delidad reclproca. Sil

 embargo, una encuesta reciente realizada ell el Distrito Federal33 revela que 57%

 de los elltrevistados habia sido illElel a su pareja alguna vez (contra 40% que de-

 claro llO haberlo sido). Entre quienes reconocieron llO haber guardado fidelidad,

 cerca de la mitad (47%) menciono que el ser infiel hizo qut su relacioll de pareja

 empeorara; 24% declaro que mejoro, y el l-UStO senalo que siguio igual. Como

 contraparte, cabe hacer llotar que alrededor del 53% de los elltrevistados acepto

 que su pareja le habia sido infiel (en contraste con 22% que respondio negativa-

 mellte y 25% que af1rmo llo saberlo con certeza),34 Cuando a los elltrevistados se

 les pregunto "e,quiell cree usted que sea mas infiel, el hombre o la mujer??', alrede-

 dor de 44% contesto que los hombres, 10% OpillO erl el mismo selltido de las mu-

 jeres y 44% sugirio que la infidelidad se da por igual en ambos sexos.35 Las per-

 ra), se acompalia de un cambio ela el contellido y ell las formas de ejercicio de la autoridad familiar

 que en general reposa en la figura paterna (ell ciertos contextos aun marcada-por rasgos patriarca-

 les). Hay estudios que indicall que los carnbios en los roles de los proveedores, ocurridos a raiz de la

 crecie nte participaci6n femenina en la formacion del illgreso familiar, co nstituye n ele mentos a co n-

 siderar en el allalisis del debilitamiento de la autoridad paterlla ell el colltexto familiar. Este escella-

 rio, al apuntar cambios relacionales importalltes centrados en el debilitamiento de las pautas conser-

 vadoras de ejercicio tanto de la autoridad como de la obediencia, apunta hacia 1a emergencia (y

 en ciertos casos, consolidacion) de Ull ambiente favorable para el florecimiento de pautas democrati-

 cas de convivencia. No obstante, este fellomeno, al trastocar los lilleamielltos generales que organizan

 los derechos y deberes de las personas que compartell el calectivo familiar, puede tener repercusio-

 nes contrarias a las anteriormellte indicadas e illcidir ell la generacion de pautas de violellcia. Los

 cambios en el "deber ser familiar" (reflejados en la transformacion de los derechos y obligaciones)

 implican la busqueda de nuevas maneras de hacer las cosas. Es en los illtersticios de este conjullto de

 elemelltos que la investigacion sobre la democratizacioll de los espacios privados debera centrar su

 atencion .
 31 Guadalupe Loaeza (1995:334)-

 32 Guadalupe Loaeza (1995:381).

 33 La encuesta, publicada por el periodico lWforma (28 de noviembre de 1995), se levallto los dias

 23 y 24 de noviembre de ese allo y estuvo conformada por una muestra de 300 entrevistas integrada a
 partir de cuotas por edad y sexo (proporcionales a la poblacion mayor de 15 anos) en distintos pun-

 tos del Distrito Federal.
 34 La gran mayoria de los entrevistados (65%) declaro que la infidelidad no tenia razon de ser, en

 tanto que el resto la justifico. A pesar de ello, la grall mayoria cree que la infidelidad aumental-a

 (61%) o seguira igual ell el futuro (27%) y solo una minoria cree que disminuira (5 por ciento).

 35 Como senalall Ponce y colaboradores (1993:21), por lo general "la fidelidad del hombre se
 considera posible y deseable; el adulterio de la mujer pecado y traicion".
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 cepciones de los entrevistados acerca de las causas que provocall la infidelidad en

 hombres y mujeres varian considerablemellte. Mencionaron que en los hombres

 se presenta por machismo (33%), falta de amor (16%), illsatisfaccioll sexual (12%),
 monotonia, aburrimiellto o desinteres (llSo) y curiosidad (8%). En contraste, los
 ellcuestados respondieroll que en las lmlljeres se debe a la falta de amor (22%),
 illsatisfaccion sexual (13%), inmadurez o insegllridad (20%), venganza (10%) y

 problemas con la pareja (10 por ciellto).

 II. OBSE1{VACIONES SOBRE EL MATRIMONIO: PERSISTENCIAS Y CAMBIOS

 La formacion de las parejas ell Mexico se sustenta en diferentes tipos de uniones

 maritales. El matrimolaio sancionado por la Iglesia y el Estado collstituye la forma

 mas cotnun de union y su predomillancia se ha venido acentuando con el paso

 del tiempo: 35.9% de las mujeres unidas en 1930, 58.8% en 1960 y 61.5% en 1990
 (Quilodran, 1990). Si sumamos a este vlltimo porcentaje la proporcion de personas

 casadas solo por lo civil o solo por lo religioso, encontramos que hoy en dia poco

 mas del 82% de las uniones ha sido sallcionado por el Estado y alrededor del 65%
 por la Iglesia Algunos autores sellalan que la institucion del matrimonio ha veni-
 do sienclo erosiolaada por la formacion de uniones libres. Sin embargo, no existe

 evidencia que apoye dicha aseveracion. De hecho, las estadisticas indican que la
 prevalencia de este tipo de uniol1es ha tendido a decrecer con el tiempo. Mas

 aun, el matrimonio y la ullion libre no son al parecer "enemigos irreco}:lciliables".
 Con el paso del tiempo (en un plazo promedio de 6.5 allos), alrededor de la mitad

 de las uniones libres llegan a ser legalizadas y/o ''salltificadas'' (Ojeda, 1992).
 El matrimonio es una practica que alcanza tarde o temprano a casi todos los

 mexicallos Antes de cllmplir 50 anos de edad, cerca del 95% de las mujeres y de
 los hombres se ha casado o ullido al mellos una vez. La edad para el matrimonio

 constituye un indicador relevante para el estudio de la formacion de las parejas

 toda vez que su evolucion se encuentra ligada a las condiciones del entorno eco-
 nomico y social, pero tambien traduce cambios en lasfmentalidades respecto del
 matlimonio y la eleccion del collyuge. Ell Mexico, la edad para el matrimonio si-

 gue sierldo relativamente precoz elltre las mujeres, a pesar de que en las ultimas

 dos decadas se ha obselwfado un ligero retraso. En contraste, la edad promedio de
 los hombres no ha variado significativamellte COll el paso del tiempo. Estas ten-

 dencias han provocado que las diferencias de edad entre los collyuges se hayan
 reducido ligeramente. Se ha plallteado que este hecho, en un marco de tralls-

 formaciones socioeconomicas y culturales, propicia el cuestionamiento de los

 patrones tradicionales de collvivencia matrimonial, favorecietldo relaciones mas
 igualitarias clltre hombres y mujeres.

 La edad promedio de las mujeres al momento de la primera union varia de

 acuerdo con el tipo de union. Se sabe que quienes se unen en convivencia lo ha-
 cen en promedio Ull ano antes que aquellas que contraen matrimonio (Quilodran,
 1993). Estas edades varian tambien, aunque en forma mas acentuada, entre las
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 distintas regiolaes y grupos sociales. La edad de la primera union es mas temprana

 entre las mujeres menos educadas y las que residen ell zonas rurales. Los distintos
 grupos sociales tambien exhiben dinamicas diferentes: en un extremo estan las

 mujeres pertenecielltes a los sectores de campesinos, jornaleros agrlcolas y traba-
 jadores no asalariados en ocupaciones inestables, quienes revelan Ull patron de
 llupcialidad temprana (entre 20 y 21 anos). En el otro extremo se ellcuentran los
 grupos de profesionales, tecnicos y personal directivo, cuyas mujeres registran una

 edad promedio mas elevada en el momento de la primera union (Ojeda, 1992).

 Hoy en dla la edad ideal parsl casarse es de:

 * 23.? anos entre las mujeres solteras y de 22.4 anos entre las mujeres alguna
 vez unidas;36

 * 25.6 anos entre los hombres solteros y de 25.2 anos en promedio entre los
 hombres alguna vez unidos.37

 La practica de elegir libremenl:e a la pareja tielle amplia difusion en el pais. A

 prillcipios de los allos ochenta, los hombres preferian como esposas a mujeres
 hogarenas7 JemeninGls, trabajadoras, honestas y sencillas.38 Actualmente sigue existien-

 do aprecio por las que SOll trabajadoras y hogarenas, aunque tambiell existe una

 marcada inclinacion por las mujeresfieles, comprensivas, responsables e inteligentes. Lo
 que de plano ya entro en desuso desde la decada pasada es que sean aguantadoras,
 s?>misas y sutradas. De manera similar, las mujeres prefierell que los hombres sean
 trabajadores, responsables, ttetes, comprensivos, buenos e intelzgentes.29

 III. LA NECESIDAD DE NUEVAS MI1tADAS

 Todo lo anterior, que apunta hacia la existencia de cambios ineditos en las re-
 laciones y la vida familiar, conduce forzosamente a un replanteamiento de con-
 ceptos y teorlas para estudiar a la familia. Es importante reconocer que la variabi-
 lidad de los lazos fundadores de la familia y las funciones sociales que cumplen la

 sirnbologia y los patrones organizadores del parentesco, se estudian desde dife-
 rentes perspectivas teoricas Los cambios ell las relaciones familiares, reflejados

 tambien en percepciones y vivencias captadas por discursos ajenos a lxas ciencias
 sociales-como la literatura y el cine por ejemplo n exigen un replanteamiento
 que sea, ademas de actualizador, propositivo de interpretaciones aptas para leer

 36 Encuesla nacional de valores en lulanifiicacion familiar, 1995. Vease Consejo Nacional de Poblacion,
 Inforrne preliminar, Mexico, 1995.

 37 Cabe hacer notar que la edad ideal para el matrimonio varla considerablemente de acuerdo COll el
 nivel de escolaridad de las personas. Esta es de 21.? anos y 24.1 para mujeres y hombres alguna vez
 unidos, sin escolaridad, respectivamente. En colltraste, la edad ideal para el matrimonio de quienes tie-
 en estudios superiores es de 24.2 allos (muJeres) y 27.0 anos (hombres).

 38 E. Alducin, Los valores de los mexicanos. Mexico: entre la tradicion y la m()desnidad, Fomento Cultural
 Banamex, Mexico, 1986.

 3 3 Encuesla nacional de aetiludesy val()res, 1994.
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 sus colltenidos y sus sentid-os. Este replallteamlento llo puede collsistir ell un

 ejercicio meramente abstracto, sirlo mas bie1l diebe lluttirse de rluevas man;eras cle

 mirar (tollladas ell el sentido de tsalui1lar, observar3 la realidad de las familias

 contertlporvalleas.

 Erstre las nuevas mir:adas sobre 1a familia, la feminista cobl-a hoy dia gran rcle-

 valcia pues esta illselta ell un co1ltexto que reulle el cloble atributo de -enfocar

 la configuracion farniliar desde Ulla perspectiva critica y de propoller nuevos

 ternas7 que ademfas de fundadores de las relaciones Xrrliliares cubren un amplio

 espectro de problertwas. La elaboraciolPl de 1a critica femitlista ha dependido de

 prcicticas diversas que se dirigen hctcia 1a familia (y cl sus intancias articuladoras)

 lao solalllellte como institucion, sino talnbien tz1 tanto que realidad vivida por

 las personas que prcatagollizan las relaciollges farniliares La COlljUgaCiOll de estas dos

 dimellSiOlleS otorgA a lOs estudios sobre lha familia Ull illgrediellte adicional) pues

 permite llacer el cljUStt clltre lo que es vivido (come experiencia) y lo que se debe

 teorizar y analizar. De ahl el fsurgimiellto de nuevos temas que a1 est>blefcer distirl-

 tclS prioridades y a1 illteresarse por sujetos poco estudiados como la mujer (ulla

 protfagonista cerltrcll de las relaciones fartlil;ares), trastc)call interpretaciorles corl-

 sagradas solare los ejes estructuralltes de las pautas y futlciones de la orgallizacio

 familiar

 E1 acercamiellto a cuestiolles anteriormellte excluidas, o insuEicielltemente in-

 corporadas por los estudios de 1a familia, se- da paralelamellte a la creacion de un

 marco collceptual origillal. Erl el feminismo contemporalleo, este marco collcep-

 tual se deriva del hecho de qut las di:Serencias sexuales de hecho se traducen

 en desigualdades sociales entre hombres y mujeres (e11 terminos ecollomicos y

 politicos, entre otros), lo que es el fundamento de la subordinacion femenina

 (RulDlll, 1986; Larrlas, 1986). Las reflexiones sobre las mencionadas desigualda-

 des, que han acorupanado la historia del feminismo, cobran auge t11 t1 perlodo

 reciente y estan casi siempre vinculadas a estilos variados de militallcia (y de for-

 tuas de resistencia) que se acoplall ell las ultimas decadas coll las preocupacioIles

 teoricas relativas a 1a collstruccicall del gerlero y COll los esfuerzos producidos para

 comprender como opera este proceso de collstruccion. A pesar de que las cues-

 tiones referidas al genero abarcall un clmplio espectro y puedan ser tomadas co-

 mo un eje fu1ldallte de diversos aspectos de la est1tucturaclon de 1a sociedad, pen-

 samos qlle ellas estan ell la base misma de los analisis femillistas sobre 1a familia.40

 rfales preocupaciones sobre la prol31ematica del genero estan entnarcadas en lo

 que podrlamos llamar 1a fractura de los gralldes paradigmas teorico-interpret;a-

 tivos y de1 valor heurlstico de conceptos producidos de forma aislada por algunas

 disciplinas, qut SOll pro cesos que se acompatian de Ull ago tamie nto de algunas

 instancias ordenadoras de 1a vida social.

 4() En Lamas (19S6) hay una revision sustalltiva del cotlcepto cle genero y de los clistintos saberes

 que lo proclujeron, con enfasis en el alltropologico. Vease tambien Conway, Bourque y Scott (1987),

 quienes recalcall los aspectos socialmente instituidos que intervienell en la collfornlacion de lo mas-
 culino/femenino, remitiendo el tema a una suerte de "autoridad social" que actua de manera media-

 dora en la collformacion de los generos a traves cle Ull colljunto comlulejo de practicas e instituclolles
 (y entre ellas erlcontramos a la Xmilia, que desempella un papel crucial mas llO exclusivo).
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 La mencionada fractura es advertida por el pensamiento postmoderllo ell

 general y su produccion en algo se vincula con el feminismo, sobre todo el euro-

 peo y el norteamericano. A1 referirse a las historiadoras femillistas, Scott (1988)

 indica que ellas "sostenlan que la investigacioll sobre las mujeres transformarla

 fundamelltalmente los paradigmas en el interior de varias disciplinas". La alusion

 al agotamiellto de los grandes paradigmas recoge- hipotesis sobre el vlllculo del fe-

 minismo con posturas criticas de la modernidad. Tales posturas se derivan no taIl-

 to del hecho de compartir un naomento cronologico sino mas bien de condensar

 un cierto malestar proveniellte (en una de SUS acepciones) del desfase entre las

 promesas social y culturalmente concebidas y la realidad heredada y vivida ell la

 actualidad.

 Pero el colltexto que condensa un malestar proveniente del desEase entre las

 promesas formuladas en el pasado y las realidades presentes, mas que reflejarse

 en la familia encuentra en ella una de sus fuentes. Ese ambito debe ser visto no des-

 de la optica exclusiva de sus estructuras, sino como un espacio relaciollal que da

 lugar a interacciones de naturaleza intima e intensa, constituidas a traves de un

 continuo proceso de construccion y dialogo con las costumbres instituidas.

 IV. HACIA LA DECODIFICACION DE LAS RELACIONES HOGARENAS

 Los estudios feministas sobre la familia, que se elaboran desde la optica de la cul-

 tura y que privilegian dimellsiones que han quedado ell el olvido o en posiciones

 marginales en el campo de la sociodemografia, no solo retoman tematicas ya exis-

 tentes7 sillo tambiell introducen otras nuevas. Ilustramos a continuacion este as-

 pecto con elementos de ordeil cultural que fullcionan como antecedente para la

 parte final del presente artlculo, referido a la democratizacion de la vida familiar.

 Nuevos temGls, nuevos conceptos, nuevos mAodos

 La naturaleza de la convivellcia familiar y el illteres por deslilldar aspectos subya-

 centes a las relacion es de los conyuges en tre sl y de ellos con su prole constituyen

 algullos ejemplos pulltuales que han sido abordados por la literatura relevante.

 En este marco se busca destacar la violencia familiar, que a pesar de encontrar

 ulla de sus fuentes ell la subordinacioll de la mujer, da lllgar a casos que SOll,
 ademas de extremos, muy generalizados ell la actualidad.41 Hay igualmente Ull

 giro conceptual expresado ell el hecho de que ell la percepcion de las relaciones

 farniliares se deja de privilegiar el enfoque de los papeles domesticos, para acen-

 tuar cue stione s referidas a los pro ce sos de iden tificacion y de fo rmacion de identi-

 41 La familia al ser una organizacion social centrada en estructuras internas de poder, con fuer-
 tes componentes ideologicos y afectivos-reune, como otras muchas instituciones sociales, las colldi-
 ciones para la acumulaci6n de acciones repetitivas y recurrentes en las relaciones establecidas entre
 sus miembros, lo que contribuye a facilitar cuando las situaciolles de conflicto SOll mas poderosas
 y perdurables que las situaciones de arnlonia- la generacion de las bases para la violellcia domestica.
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 dades (entre ellas las de naturaleza profunda) que estructuran 1a persollalidad de

 las personas. En este selltido, las accioIles de violencia Ssica desplegadas en el con-

 texto de lcls relaciolles familiares SOll vistas no en el rtlarco de los papeles social-

 mente asigl:lados e individualmente aceptados o rechazados (y las desviaciol1es

 frente a ellos), sino como patologias relacionales.

 E1 analisis sobre las funciones simbolicas diferencibldas que se otorgan a la ma-

 ternidad y a la paternidad, detecta algunas formas tnediante las cuales opera la

 mistica de la feminidad, que ell ocasiones esta basada en reducir lcl colldicion de

 la mujer a la reproduccion y a las labores de criallza de la prole. Mas que una

 interpretacion sociologica, tal reduccion es ulla realidad vivida, pues muchas mu-

 jeres dedican a la matertlidad (y los trabajos a ella vinculados) gran parte de su

 existencia. E1 feminismo, al destacar esta situacion, llama la aterlcion sobre los pa-

 peles desempellados por los hombres-esposos-padres de familia y los cambios con-

 terllporaneos en los condicionalllientos sociales, economicos, politicos y cultura-

 les que influyen en la colldicion/posicion de los llombres y en t1 desdoblamiento

 de su situacioll de padres.

 Las re elaboracio nes so bre lo publico y lo privado , que tienell all tecedentes

 originales en los aportes de Hallnall Alendt, tambien encuentran en el feminis-

 mo una veta importante de reflexion que con frecuencia se vincula con el replan-

 teamiento de las pautas analiticas del trabajo domestico. Pero en la actualidad es-

 ta discusion sobrepasa los ambitos famil;ares y SllS articulaciolles externas, para

 celltrarse fundamelltalmellte en un replanteamiento de lo publico y lo privado en

 terminos de su connotacioll polltica. Las investigaciones sobre el trabajo femeni-

 no ell general son importantes y se ocupan tambien de sus collsecuencias no

 economicas. Como ejemplo estan las preocupaciones solare la entrada de la mujer

 al mercado de trabajo, su impacto ell las relaciolles miliares y ell 1a vida cotidia-

 na de mujeres adultas y jovenes bajo 1a logica de la ampliacion de las redes de re-

 lacion hacia ambitos extradomesticos.

 La produccion de algunos ejes allaliticos sobre la familia com.o espacio coti-

 dianc) de gelleracion de formas de lucha y resistencia con poder transformador

 de estructuras mas amplias qut las familiares, tarnbien forma parte de la preocu-

 pacion feminista A1 respecto, amerita bItencioll el exarnen de nuevas pautas que

 rigen la moral sexual y las instituciones que intervienell ell la dillamica familiar

 (matrimonios, dierorcios, etcetera) y en las practicas reproductivas, incluidos los

 problexllas eticos y pollticos que impiden la legalizacion del aborto.

 Esta tematica femilaista ha sido collstruida desde multiples espacios no todos

 ocupados por muJeres-ell los que los hombres tienen un papel protagonico.

 Ademas de la bibliografia social, existe un conjunto importante de obras llevadas

 al cine y al teatro que extienden rluevas miradas sobre la familia y sobre los pro-

 tagonistas de la vida fa.miliar: mujeres, hombres y sus proles, y al hacerlo, acen-

 tuan tanto aspectos solidarios y de convivencia armoniosa como aspectos crlticos

 de las relaciones familiares contemporalleas. Dichas obras hall incidido de mane-

 ra muy iluportallte en difErelltes aspectos de la illvestigacion sobre la familia y en

 este marco han contribuido a aportar un sinllumero de reflexiones conceptuales
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 sobre los hogares, las cuales exigell ser acolupalladas de la revision de los proce-

 dimientos convencionales y de 1a ilatroduccion de nuevos iIlstrumentos metodo-
 ,

 i iOglCOS.

 Para ejemplificar este planteamiellto, tolnerrtos fpor caso la defilliciola de los ho-

 gares, ellterldidos como ambitos de relacione-s sociales de rlaturaleza intima, doll-

 de conviven e ill-teractuan persollas emparelltadas de gelleros y generaciones di-

 :Serentes, ell un rnarco de relaciolles asirrwetricas.42 lis evidente la utilidad de esta

 de:fillicioll para la investigacioll social, justamellte porque incorpora senalamiell-

 tos que -apulltarz a 1a existellcia de asimetrlas relaciollales ell cuyo marco se pro-

 ducen y reproducerl pautas ele collvivencia elltre personas que residen en Ull

 mismo ho:gar. En efecto, cuanclo se cuestiona el supuesto de la naturaleza illterlla

 no diferenciada de lc)s hogaresJ deviene una necesidad crucial de codificar lo que

 pasa ell gestos espacios para esitu-diar la naturaleza de 1a convivencia: ernediante

 que mecanismos op-erall las asimetrlas de gellero? eEll que valores y/o costum-

 lDres se cirnellta la existencia de recursos de poder (y su ejercicio) diferelltes entre

 hombres y mujeres? tCuales SO11 las situaciolles mas desfavorables para las mujeres?

 Las investigaciones sobre 1a pobreza femenilla han logrado desarrollar razona-

 mientos para decodificar lo que pasa ell los hogares (Salles y Tuiran, 1994, 1995a,

 19951)). A1 respectoX resula convenietlte senalar que la situacioll de las mujeres

 en los hogares permallece oculta ell la investigacioll social debidv a diversas razo-

 es, entre las cuales podemos melaciorlar:

 * el uso del hogar como unidad de allalisis indiferellciada;

 * el acercamiellto ullidimensional a la jefatura del hogar, en general atri-

 buida al hombre;

 * el ensombrecimiellto de las aportaciones llo retribuidus (y por tarlto

 "invisibles"3 de las mujeres para la reproducciorl domestica y familiar.

 Veamos cada uno de estos aspectos en detalle. E1 primero hace referencia al

 ocultamiellto de la situacioll de la mujer ell el colectivo hogareno y familiar. Este

 hecho tiene como base los siguielltes supuestos: a) se estudia a las faxnilias y no a

 los individuos que las collforman y b) todos Los recursos (materiales y simbolicos)

 que se generan mediante acciones de lndole familiar son distribuidos t11 fortna

 igualitaria entre los miembros de la farrlilia, 1o que implica asumir que existe igual-

 dad fabsoluta y una solidaridad siempre vigel-lte entre las personas que comparten

 lo s espacio s relaciorzale s de 1a vida ho garena.

 E1 segulldo aspecto alude a los problemas resultantes del enfasis en ulla pers-

 pectiva ullidimellsional que atribuye 1a jefatura del hogar al hombre. Tales formu-

 laciones vienell siendo cuestionadas desde hace algun tiempo y e1l este marco se

 critican no solo los contenidos ell ellas implicados, sino tambien la evidencia uti-

 42 Es conocido el hecho de que htay hogares COIllpElES:tOS por persollas que no guardan entre si

 villculos de parentesco. Sin embargo, ya se demostro que estas conElguraciones hogarellas SOll escasas

 en los colltextos latinoamericallos. Ademas, los hogares habitados por una sola persona (uniper-
 sollales) que tampoco pueden ser considerados fami]iares, aunque se observa su incremento, sobre

 todo en las gralldes urbes latinoamericanas, constituyen igualmente una minoria.
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 lizada. A este criterio subyacen posturas ttoricas marcadas por la vision patriarcal

 de la familia, vilaculada COll lit percepcioll de que existell papeles sumamente di-

 ferenciados por sexo que redundan en la figura del hombre proveeclor y respoll-

 sable, tAlltO por el malltenimiellto de la familia como por el prestigio logrado por

 las personas integradas al nucleo familiar.

 E1 tercer aspectc}, ligado al anteriora alude a las ya collocidas discusiolaes sobre

 el trabaj:o "invisible" realizado por 1a rnujer: el dornestico, el de atencion y crianza

 de los hijosa el cuidado de los anciallos, elzfermos y discapacitados, dSi como el tra-

 bajo (le $tStiOll de recursos de usot colectivo. La investigfacion ha demostrado que

 este conjunto de actividacles resulta crucial para garantizar la reproduccion coti-

 diana de la familia y de sus miembros. Ell este selltido, cuarldo se habla del ingre-

 so faxniliar llo se colltabiliza erl su calculo las aportaciolles (no retribuidas) de las

 mujeles al bienestar de los miembros de las familias y tambien queda sin deSnir 1Q

 que correspolade a las mujeres. Este hecho pone de- maniElesto un conjullto de

 fellomellos que ilustramos COll un ej;emplo pulltuaI: si bien el grupo domestico

 puede tener U11 illgreso familialo superior al umbral de la pobreza, ello no implica

 necesariamente que la mujer logre acceder a los reculSsos materiales y monetarios

 del hogar, al collsumo 1lo Ilegociado d:e bierkes, y a mccallismos de decisioll y par-

 tiCipaCiCala en igualdad de condicicones con el varoll.

 E1 cuesiiollamiento de los supuestos conveinciollales itnplica la :iSCUSiOll simu1-

 tanea de la luetodologlaL y el sigllificado de los illdicadores usuales. Se recolloce

 que los irltentos por subrayar las diluensiolles cualltitativas y estructurales del

 hogar, tales como laumero £le sus miembros, sexo- y eclad de los mismosn son itn-

 portantes y ell o casion es indispellsaliles . No obstala te n tales pro cedimie n to-s de bell

 ser examillados desde una perspectiva critica, pues reclucir c1 e;studio del hogar

 a dichas dimellsiolles illvolucra un collJunto de simpliElcaciolles qlle repercutell

 de manera importall te ell el entellditnien to de la vida ho$arella en to d4a su com-

 pleAjidad.

 La$ evidencias y datos d:e illdole cualitativa (derivsldos de metodos tales como

 los sociodramas, las tecnicas de 1QS W1OUPOS focales, las elltrevistas en proXlldi-

 dad, los talleres de autodiagnostico, lats llistorias de vida, las trayectorias biograEl-

 cas, etc.) constituyela una rica :Suelate de i:nkrmaciola para avanzar erl la compren-

 sion cie aspectos rara vez considerados ell los analisis colavellcionales sobre los

 hogares. Dicha illfbrmacioll permite, jUIltO COll los datos cuantitativos agregados,

 tener ulaa ViSiO11 mas acabada e illtegral de lo que pasa en el hogar. Coll base

 en este rnarco crltico elaborado sobre todo desde las posturas feministas, se pro-

 pone combinar diferentes maneras de reconstruir la realidad, buscalldo espacios

 de complementacioll analItica elltre los indices y tIpologlas de la Smillia C011$-

 truidos Con base en datos agregados y las evidellcias surgidas de la ilaterseccion de

 diversas dim ellsion es y de la operacion de me todos cualitativos.
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 V. EASIMETRIAS REL ACIONALES MATIZADAS POR PAUTAS DEMOCRATICAS?

 Ld creciente participacion de la mujer ell la actividad economica puede tener
 dos diferentes deselllaces. El primero de ellos fortalece la illstitucionalizacion de
 la doble jornada de trabajo y la reproduccion de los papeles masculinos y feme-
 ninos tradicionales. El segulldo implica una nueva relacion basada en asimetrias
 matizadas, posibilitando nuevas pautas de convivellcia entre hombres y mujeres
 en el interior del hogar y crealldo nuevos espacios para la democratizaciall de
 dichas relaciones y el trabajo domestico compartido, lo que conduce a un nuevo
 balance entre derechos y obligaciones.43

 LIay coincidencia en senalar que la participacion economica de las mujeres no
 ha estado acompanada de modificaciones profundas ell la division intrafamiliar
 del trabajo, de forma que permitan garalltizal una responsabilidad compartida de
 hombres y mujeres en la realizacion del trabajo domestico y la crianza de los hi-
 jos. Muchas mujeres se han visto obligadas a combinar el trabajo domestico con la
 obtencion de un salario o Ull ingreso mediante el desempe1lo de Ulla actividad en
 el mercado. Con frecuencia ello ha dado lugar a una seric de consecuellcias nega-
 tivas que van mas alla de la doble o la triple jorllada laboral para situarse, por
 ejemplo, en el ambito de la salud fisica y mental de las mujeres.

 Cualldo no hay correspolldencia entre los derechos y obligaciones de los dife-
 relltes miembros del hogar, pueden surgir tensiones que afectan la organizacion,
 funcionamiento y solidaridad familiares. La crisis economica de los anos ochenta,
 por ejemplo, al estimular una mayor participacion de las mujeres en el trabajo
 extradomestico, funciono como elemento de tension entre los papeles tradicio-
 nalmellte atribuidos a la mujer y al hombre en las relaciones de pareja. Existe
 evidencia de que muchas mujeres que illgresaron al mercado laboral elafrentaron
 serios conflictos y violencia domestica al intelltar cambiar la division sexual del
 trabajo y los patrolles de conducta tradicionales de sus conyXges.

 Sin embargo, illformacioll proveniente de la Encuesta NGlcional de Valores (Beltra
 et al., 1996) apunta a algullos cambios en las percepciones acerca de la divisioll
 sexual del trabajo. Frente a la pregunta de quien debe hacerse cargo en la pareja
 de limpiar la casa, 47 % de lo s entrevistados con te staro n que ambos . En las ge-
 neraciones mas recielltes (es decir, elltre los nacidos con posterioridad a 1960),
 53% opina de esta manera, mientras que ell las generaciones mas antiguas (nacidas
 alltes de 1935) solo 27% piensa de modo similar. La reaccion de los entrevistados,
 segun niveles de ingreso y escolaridad, a esta misma pregunta fue la siguiente:
 existe una relacion directa entre el llivel de ingreso y la proporcion de personas
 en cada estrato que aceptan que ambos debell realizar labores domesticas; 65% e
 aquellos hogares con mas de 5 salarios minimos contra 29% en los hogares cor
 hasta Ull salario mlllimo. Esta misma relacion, aunque de ma1zera mas marcada,

 43 En Mexico, diversos estudios sugieren que el cada vez mayor protagonismo de las mujeres
 del campo y de los barrios populares de las ciudades ell la reproduccion cotidiana de los hogares,
 no se ha viSto reflejado en la promocion de cambios equivalentes en su condicion en la familia y la
 sociedad.
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 se obselwa al introducir la variable escolaridad: 79% de las persollfas C03:z estudios

 ulliversitarios estiman que arnbos deben limpiar la casa, mientras que solo el 22%

 de lo s qut no tie nen escolaridad algun a respolldie ro n de man era similar.
 Las pautas y patron es de compolntami ento de los in dividuos e ll e l interior de la

 familia c-llcuentratl su origell ell dominios variados de la sociedad, elltre los cua-
 les destaca la dimension cultural, cuya illfluencia se extiende a la conformacion
 de los valores, creencias y percepciolles que se lnallifiestall en diversos grados y
 formas ell la propia cotidianidad de los sujetos y en la vida familiar. Por ello, re-
 sulta imprescindible estudiar los valores que silxen de fundamento a las imagelles
 y practicas sociales predominalltes acerca de la division del trabajo dentro del

 ambito llogarello, la formacion de las familias, la sexualidad y las relaciones de
 pareja, asl como las formas de collvivencia por gellero y entre gelleraciones.

 Un plalateamiellto recientemellte propuesto por la Comision Ecollomica para
 America Latina y el Caribe (CEPAI>), puede servir como punto de partida palna ex-
 plorar nuevas v1as interpretativas. Aunque 1a formulacion de la CEPAL amerita un

 allalisis critico detallado, tarea que no es posible enlprender en este breve artlcu-
 lo nos pareceru sugerentes algullos elelnentos de su propuesta. E1 organisrno sos-
 tiene que es llecesario desarrollar esfuerzos allallticos i'con el objeto de identifi-

 car las condiciones llecesarias para la collstitucion y consolidacion de estructuras
 familiares capaces de velar por e1 bienestar de SllS mielnbrOS y, a la vez, colltribuir
 a un desarrollo equitativo y democratico". Estas funciones puedell ser desempena-
 das por distintos tipos de familia, pero para ello es imprescindible la existellcia de
 proyec tos familiares . E1 con cep to de proyecto familiar implica "Ull plall de vida e

 comun, ela el que se establecen metas y prioridades para su logro" (CEPAL 1994:3).
 Esta propuesta trac impllcitamellte ulla referencia a las estrategias de sobrevi-

 vencia farlliliares que tratall justamel:te de los arreglos y acciones que llevan a cabo
 los rniembros cle las familias para crear recursos (simbolicos y materiales) tenden-

 tes a propicia1- mejores colldiciolles de vida. Ampliamente enraizada en la investi-
 gacion latinoutnericanea, 1a perspectiva de las estrategibas de sobrevivellcia fue y
 sigue sie1ldo utilizada para explicar c1 papel protagollico de las pelsonas que,
 viviendo ell familia, promueven medidas para sortear los avatares socialmente im-
 puestos y que obran desEavorablerllente dificulta1aclo su reproduccion.

 Sila pro:Sulldizar ell el conJunto de crlLicas que hall puesto en evidellcia proble-
 mas invcalucrados en su uso, una obselaracion recurrente se centra ell que la pers-
 pectiva de las estrategias de so bloevivela cia encierra lln compoll en te de acciones
 raciolaalmente planteadas, matizalldo CC)ll ello la conllotacion fortuita y de apro-
 vechamiellto de oportulaidades implicado en las Inedidas utilizadas pfara sobrevivir.
 El COllCeptO de proyecto familiar r escata este mismo componente racional (impli-
 cito en cl termillo 44plroyecto"), pero introduce en su de:finicion un termillo mas
 rllaleable que se reElere a Ull plRN, CUyo iluperativo categorico es mellos contun-
 dente que el de "estrategia", pues encierra ulla colluotacioll mas coyuntural y
 mellos rigidamente f;djuda mediante plqevisiones de largo plazo.

 La existe-lcia de Ull proyecto familiar potencia la solidaridad primaria caracte-
 ristica clel grupo y la ellcauza hacia la consecucioll de metas colectivas y compar-
 ticlas por SUS miembrosn corlsolidando el elltramado social en el que descansa la



 140  REMSTA MEXI>NA DE SOCIOLOGIA 2/96-

 vida farniliar (so-lidaridad, reciprocidad, colls-ensos y disenso$, etcetera)* E1 CO1l-
 cepto de proyecto hmiliar su;braya los aspectobs de convivellcia y practicas sociales
 en que se sllstelata la collstruccioll de Ull ethos compartido y socialmellte validado:.
 Ello es asl porque "la estabilidad de los villculos de solidaridad entre los tniem-
 bro.s de la Amilia depende e1z gran medida de 1a congruencia elltre derechos; y
 obligaciones'¢ de sus miembros (CEPM, 1994).

 Ademas 1a consolidaciorl de proyectos fa:rniliares exige la democratizacion de
 las relaciolles sociales establecidas en el interior de 1;a familia y de las pautas que
 rigen los esqllemas de poder. En este marco cobra importaIlcia el concepto de "em-
 pode-ramiento" (empowerment):,44 en gelleral u£ilizadEo para teoarizar sobre las asime-
 trias de genero que redundan ell poslcio;}les esvelltajosas para la mujer en ei
 espacio dornestico. Tal coElcepto se remite a 1a posibilidad de lograr acceso a los
 procesos de decisi&n y colltrol tallto sobre recursos como sobre ideologia. Este ul-
 tirno tipo de colltrol significa 1a capacidad de ddecidir sobre las creencias, los valo-
 res, la percepcion de las SitllACiOllES, etcetera, mielltras que el control de recursos
 guarda relacion con 1a obtencic)ll llo so]o de bienes de lndole materiaI SillO tam-
 hien de los de naturaleza simbolica. Como el e-mpoderamiellto (usado en el sell-
 tido de potellciar), exige practicas de negociacioll que serian establecidas entlSe las
 persollas que comparten Ull proyecto Amiliar, los dos collceptos se presentan co-
 mo recursos explicativos para estudiar procesos que ell 1a realidad se presenta
 combinadamellte .

 La relaci&n elltre milia y sociedad se ha visto altelnada pol las inco-ngruellcias
 surgidds entre los papeles pOld genero qlle asigna el modelo fauliliar tradiciolzal
 y 1a gradual illcorporacion de las muJeres ell el mercado de trabajo. Dichas iNCOll-
 g1^nerlcias revelall la necesidad de "UIR proftludo cambio en las relaciones entre
 hombres y mujeres que deben establecerse sobre Ia base de ulla distribucion
 equitativa de los elerechos y las respollsabil;idades domesticas" (CEPAL, 1994,.

 Para que la vida familiar plleda ser fuellte den y adaptarse a, los cambios prove-
 1lielltes del medio sociocultural y ecollomico, esta debe sllstelltarse, por lo tallto,
 en relaciolles democratlcas:. A partir de lo allterior, es posible fbrmular la hipotesis
 de que mediante la C011$0tiCiOll de proyectos Eamiliares de esta indole es po-
 sible colatribuir ell el plalro macrosocial a impl:klsar pautas de clesarrollc) democra-
 tico y equit-ativo. Ciertos valores, como la delnocracia, se collstruyell en ambitos
 diversos, que illcluyen evidellternellte los de llaturaltza intlma, entre elIos los fa-
 lm:iliares mediante la elitninacion de las asimetrlds de gellero y de las relaciolaes
 fulldadas e11 autoritarismc:ss illtergeneracionales. Las politicas publicas CO1l illCi.-
 dellcia ell los espacio!s :imiliares debetl colltribuir a credr las COll.*lCiOlltS propicias
 para que las imilias piuedall potellciar y articlllar sus recursos materiales, huma-
 llOS y culturales, canalizallflolos hacia la cristalizacioll de proyectos familiare$ que
 estell fullduclos ell la distribucion equitativa ele derechos y responsaldilidades de
 sus miembros.

 - 44 Termino relativo a ]d teoria del poder, tomado del ilzgles emps)wermelt, que llo ha recibido ulla
 tra(lllccio;1l uinlvoca, pues es tambiell traducido por potellciar. Vease Batliwala, S. "Empoderamiento
 de 1: mlljeres e1z ASifd del Sur. CollceptoDs y practlcas", rllillleo., 1993.



 NIlTOS Y CEENCIAS SOBRE u VIDA F-AMILIS  141

 BIBLIOG1R

 Alberdi, Cristilla e Ines Alberdi, 198S, "La instituciorl matrimonial: su lugzar en
 la collstelacion familiar. Aspectos juridicos y sociales cIel divorcio", en Rosa
 Conde (comp.), Fclmilia y cambso social en Espana, Centro de Investigaciones So-
 ciologicas, Madrid.

 Alducill, E., 1986, Los valores de los mexicanos. Mexico entre la trctdicion y la moderni-
 dad, Fomento Culitural Banamex, Mexico.

 hlderson, Michael (comp. ), 1980, Sociologza de la famitia, FCE, l\Iexico.

 Arizpe, Lourcles, 1989 Culturay desatrollo: una etnogra/za de las creenciots, El Colegio
 de Mexico-uNAM-Polrua, Mexico.

 Batliwalbl, SriIatha, 1993, 'Empoderblmiento de las mujeres en Asia del Sur. Con-
 ceptos y practicas" (mimeo.).

 Beltrail, Ulises, Ferrlatldo Castanos, Julia I. Flores, Yolanda Meyenberg y Blanca
 H. del Pozo, 1996, Los mexicanos de lo.s noverzta, IISUNAM, Mexico, 207 pp.

 Bleicher, Josef, 1982, The hermeneutic imGGganataon, Routledge and Regan Paul,
 Londres

 Bourdieu, Pierre, 197D, Ladistin(;tion, cr7tzquesocialed?> jugement, Editions de rninllit,
 Pal1s.

 Bridenthal, R., 1982, "The family: the view hom a room of her own", en Barrie
 Thorlae y Marilyn Yalom (comps.), Rethinking thefanily, Lorlgrllan, NuevaYork.

 Bustos, Olga, ''Socializaciol}, papeles de genero e imagen de la mujer ell los me-
 dios lllASiVOS. tquielles perciben los estereotipos difulldidos?", ell Vallia Salles y
 Elsie McPllail (coords ), 1988, La investigacion sobre la mujer: informes de s7>s prime-
 ras versiones, PIRM-E1 Colegio de Mexico, Mexico.

 CEPAL, 1994, Fclmilia y futuro, Santiago de Chile.

 Colliez, Jane, Michelle Rosaldo y Sylvia Yallagisako, 1982, "Is there a family? New
 anthropological views", en Barrie Thorne y Marilyll Yalom, op. cit.

 Consejo Naciorlul de Poblacion, 1995, Inlorme preliminar, Mexico.

 Conway, Jill, Susall Bourque yJoan Scott., 1987, "The concept of gellder", lDaeda-
 lu5, num. 4, Massachusetts.

 Flax, J-alle, 1987, 'tPostmodernism in gender relations in fem:inist theory", Sins,
 rlutn. 4, Uziversity of Chicago Press, Chicago, Ill.

 Fl-eud, Sigrnulld, 1980, El malestar en la cult7>ra, FCE, Mexico.

 Garcla, Brigida, Hllmberto Munoz y Orlandina de Vliveira, 1980, Hotgares y- traba-
 jadoares7 El Colegio de Mexico, Mexico.



 142  REUSTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 2/96

 Garcia Callclilli, Nestor, 1986, Las culturas populares en el capitalismo, Nueva Ima-
 gen, Mexico.

 Garcia Castro, M., 1994, "El valor de la familia: familia y valores sociales. Cambios
 y permallencias", ponellcia presentada ell el coloquio Relaciones familiares y
 cultura contemporanea, Conaculta, Mexico, mimeo.

 Horkheimer, Max, 1990, Teorza cratica, Amorrortu, Buenos Aires.

 Kellerhals, Jean et al., 1987, "Les sociologues fsace aux mutations de la famille",

 L'Annee sociologique, num. 37, Paris.

 Lacan, Jacques, 1984, Les complexes familiaux, Bibliotheque des Allalytica, Navarin
 Editor, Dijon.

 Lamas, Marta, 1986, "La antropologia femillista y la categoria de genero", Nueva
 Antropologia, num. 30, Mexico.

 Lellero, Luis, 1976, La familia, ANUIES, Mexico.

 Levi- Strauss, Claude, 1968, Antropologza estructurGll, Eudeba, Buenos Aires.

 Loaeza, Guadalupe, 199S, Manualpara latgente bien, Plaza &Janes, Mexico.

 Martinez, Alicia, 1989, "Identidad y movilizaciorl femellina", pollencia presentada
 en LASA, Miami.

 Monsivais, Carlos, 1995, Los rituales del caos, Era, Mexico.

 Ojeda de la Pella, 1991, "El aumellto del divorcio y la separacioll", Demosn llum. 4,
 Mexico.

 Ojeda de la Pella, Norma, 1992, "La importsancia de las ulliones colasellsuales",
 Demos num. 1, Mexico.

 Oliveira, Orlandilla y Vania Salles, 1988, "L+d reproduccioll de la fuerza de trabajo:
 reflexiones teoricas", Argumentos, num. 4, UAM-Xochimilco, Mexico.

 Pitrou, Agiles, 1980, "Travail femillin et institution familialle", Colloque de la so-
 ciete francJaise de sociologie, Nantes.

 Pollce, D., Ana Irene Solorzano yAntonio Alollso, 1993, "Lelltas olas de sensuali-

 dad", en El nuevo arte de amar, Cal y Arena, Mexico.

 Quilodran, Julieta, 1990, "Variaciones, niveles y tendencias de 1a nupcialidad",

 Memorzas de Icb IV Reunion Nacional de Investi,gacion Vemorafaca en Mexico, tomo II ,
 INEGI-SOMEDE) Mexico.

 Quilodran, Julieta, 199S, "Ld nupcialidad. Los cambios mds relevantes'a Demos,
 num. 5, Mexico.

 Quilodran, Julieta, 1993, "Cambios y permanellcias en la 1lupcialidad en Mexico",
 Revista Mexicana de Sociolog7>, Instituto de Investigaciones Sociales-uNAM, allo
 LV, llum. 1, enero-marzo, Mexico, pp. 17-40.



 143 MITOS Y CREENCIAS SOBRE > VIDA FAMILIAR

 Reforma, 28 de noviembre, Mexico, 1995.

 Riquer, Florinda, 1990, "La identidad femenina en la frontera de la conciencia y

 la interaccion", CES-El Colegio de Mexico, Mexico, mimeo.

 Rubin, Gayle, 1986, "El trafico de mujeres: notas sobre la 'economla polltica' del

 sexo", Nueva Antropologia, vol. VIII, num. 30, Mexico, pp. 95 146.

 Saal, Frida, 1981, "Consecuencias politicas de la diferencia psiquica entre los se-

 xos", en Braunstein (comp.), A medio siglo de El malestar en la cultura de Fread,

 Ed. Siglo XXI Editores, Mexico.

 Salles, Vania7 1992, 4'La familia, las culturas, las identidades", en Jose Manuel

 Valenzuela (comp.), Declive y autge de las identidades, El Colegio de la Frontera

 Norte, Tijuana.

 Salles, Vania, 1994, "Nuevas miradas sobre la familia", en Ma. Luisa Tarres (comp.),

 La 7voluntad de ser, PIEM-Colmex, Mexico.

 Salles, Vania, 1996, "Cultura y familia contemporanea en America Latina. Nuevas

 realidades y perspectivas para su estudio. Una incursion desde la perspectiva

 de genero", Centro de Estudios Sociologicos, El Colegio de Mexico, Mexico,

 mimeo.

 Salles, Vania y Rodolfo Tuiran, 1994, "Familiy gender and poverty", Dialogo, UNESCO,

 numero especial sobre The Family Social Development. Objetive and Key, Cara-

 cas, num. 11, 12:1617.

 Salles, Vania y Rodolfo Tuiran, l99Ba, "eCargan las mujeres con el peso de la po-

 breza? Puntos de vista de un debate", SOMEDE-Colmex, Mexico, mimeo.

 Salles, vanid y Rodolfo Tuiran, 1995b, Cuanto cuesta la pobreza de las majeres: una pers-

 pectiva de Ameraca Latina y el Caribe (The Human Cost of Women's Poverty: Perspectives

 from Latin Amerzcan and the Car7bbean), UNIFEM, Mexico.

 Sandoval, German, 1994, "Inicio de relaciones sexuales y uso de metodos anticon-

 ceptivos en la poblacion adolescente yjoven del area metropolitana de la ciudad

 de Mexico", Memorias de la IVReunion Nacional de Investigacion Demotgrafica en Mexi-

 co, tomo I, INEGI-SOMEDE, Mexico.

 Scott,Joan, 1988, "Genre: une categorie utile d'analyse historique', Legenredel'his-

 toire. Les cahiers du g7i num. 37, Ed. Tierce, Paris.

 Segalen, Martine, 1992, "La subjetividad femellina en la cultura occidental moder-

 na", Sociologica, num. 14, uAM-Azcapotzalco, Mexico.

 Serret, Estela, "La subjetividad femenina en la cultura occidental moderna", Sociolo-
 gica, num. 14, uAM-Azcapotzalco, Mexico.

 Tarres, Ma. Luisa, i'Accion social y politica de la mujer de clase media", en Vania

 Salles y Elsie Mc Phail (comps.), 1991, Textos y pretextos: once estudios sobre la mujer,

 PIEM-El Colegio de Mexico, Mexico.



 144 RERIISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 2/9()

 Thorne, Barrie y Mallin Yalom (comps.), 1982, Ret}zinkang the family. Same feminist
 questionsn Longman Inc., NuevaYork-Londres.

 Tuiran, RodolSo, 199S, "Catnbios y 'arraigos' trcldiciollales'', Demos, num. 8, Mexico,
 pp. 30-31.

 Tuiran, Rodolfo, 1994, 4'Trayectoria de vida familiar ell Mexico: ulla perspectivcl his-
 torica", ponellcia preselltada ell el coloquio Familia y redes sociales y parentales,
 Aguascalientes, mimeo.

 Tuircm, Rodolfo, 1993, "Vivir en fartliIia: hogares y estructura familiar en Mexico,
 197S1987", ComercioExtetior, vol. 43, llum. 7, julio, pp. 662-676..

 Valenzuela, Jose Mcmuel, 1991, "La posrnodernidad y los jovenes", El Colegio de la
 Frontera Norte, Mexico, mimeo.

 Weber, Max, 1978, Economsay sociedad, SCE, Mexico.




