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Resumen de la Tesis 

El tema de la Maternidad en situacion de asistencia social es complejo, las usuarias madres 

del Centro de Asistencia e IntegraciOn Social Villa Mujeres (CAIS), perteneciente al 

Instituto de Asistencia e Integracion Social (IASIS) del D.F., a traves de sus narraciones, 

ayudaran a mostrarnos el funcionamiento de este tipo de instituciones abocadas a brindar 

ayuda y albergue a madres que viven estancias de calle por carecer de un lugar donde vivir 

con sus hijos. Para reflexionar sobre esta problematica, se realizard un recorrido sobre el 

panorama de la pobreza e injusticia en Mexico, asi como las acciones que se han venido 

dando a traves de la historia de la ayuda a los mas necesitados, es decir, la asistencia social, 

Las preguntas giraran entorno a la forma en que viven las usuarias madres dicha asistencia: 

i,pensar al albergue como un lugar de paso o una casa? del por que las usuarias madres del 

CATS Villa son sujetos de asistencia? i,que significa ser madre para ellas? i,hasta donde la 

institucion fomenta la nocion de maternidad? i,que tipo de maternidad fornenta? z,se 



• 

desplegard todo un dispositivo para salvaguardar la "buena crianza"? De Ia misma manera 

se trabajard el tema sobre la InstituciOn y las implicaciones que, como tal, se desprenden 

del CAIS Villa Mujeres: normas, castigos, redes de vigilancia, burocratismo y 

administraci6n de las poblaciones percibidas como "peligrosas" cuyas implicaciones van 

marcando los cuerpos, como una metafora, para su ortopedia social. 

Lo anterior se tratard de responder a traves de Ia Psicologia Social y Ia reflexion sobre las 

estructuras de sentidos. 
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INTRODUCCION 

• 	 iMalditos murais, pues nacisteis de mi, 

una madre funesta, y perezca tambien 

vuestro padre y la casa con el! 	MEDEA 

10h, monstruo, la mujer a la que mas odiamos 

yo y los dioses y toda la especie de los hombres, 
• 	

que a tus hijos osaste con la espada atacar 

siendo su propia madre y a mi asi me matabas! 

Despues de hater tal cosa, tras acto tan perverso, 

a la tierra y el sol te atreves a mirar? 

iQue mueras te deseo con cordura que no 

tuve cuando le traje de tu casa y tu bcirbara 

• 
	 tierra a griega morada, calamidad suprema 

que a tu padre vendiste y a tu propia nation! 

En ti un genio maligno me enviaron los dioses 

cuando, habiendo a tu hermano matado 

ante el hogar en Argo, la de hermosa proa, 

te reficgiaste. Tal tu comienzo fue; y, 

una vez desposada conmigo y siendo 

• 	 madre de estos hijos, mi ruina por culpa 

de mis nupcias y de mi lecho fuiste. 

iNinguna mujer griega tal cosa habria osado, 

mas yo a ellas te antepuse para casar contigo, 

oh, mi esposa fatal, que eres mi perdition, 

Leona, no mujer, pues es tu natural JASON 
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Forma cautivante que la cultura griega muestra a mas de dos mil aiios de existencia, es Ia 

Medea de Euripides, figura ambigua de mujer enamorada y madre de sus hijos, pero por 

otro lado encontramos a la mujer asesina, que no muestra piedad, leona, no mujer... 

El mito que presento, es un pre-texto para iniciar un dialogo entre los lectores de este 

trabajo y yo, como forma de permitirnos Ia reflexiOn sobre uno de los temas de interes para 

la construccion de esa figura cargada de un gran sentido simbOlico "el ser madre". 

Esta figura mitica nos enfrenta con varias paradojas de lo humano, por un lado Medea 

encaja con el comportamiento socialmente aceptado y deseado, por el otro personifica 

posturas y roles prohibidos. Lo humano y lo animal, lo divino y lo terrenal, la creacion y la 

destruccion, la construcciOn y lo innato de ser madre. 

El asesinato simbOlico de los hijos por la madre, rompe con los discursos deseables y con la 

mistificacion de una mujer-madre. Descontextualizada de todo discurso institucionalizado 

responde a un sentido simbOlico de la fatalidad, esa mujer que se atreve a it Inas alla de lo 

establecido, la mayoria de las veces, es condenada a sufrir castigos, cual Medea, de 

abandono, traicion y exilio. 

Medea de alguna forma, representa el cuestionamiento de pensar a la madre como una 

figura cristalizada, irrompible, sin embargo este reflejo se quiebra en mil pedazos cuando 

nos enfrentamos a las diversas realidades a la que la maternidad se ve expuesta, es por ello 

que este trabajo muestra una de tantas formas en que el ser madre se despliega, una forma 

que toma mayor relevancia en el moment() mismo en que la maternidad se expone a 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad, es decir, la experiencia de ser madre en situacien 

de Asistencia Social. 

Al retomar el tema sobre la Asistencia Social el presente y el pasado se muestran como 

pruebas fehacientes de que un alto porcentaje de la poblaciOn mexicana ha estado en 

situaciones de pobreza, mismas que no solo se reflejan en la falta de ingresos economicos 

sino en la disminuciOn de las garantias sociales, que exponen a estas poblaciones a 

situaciones de fragilidad. Uno de los sectores de la poblaciOn con riesgo de vulnerabilidad, 

son sin duda, las personas que carecen de un lugar donde vivir o han presentado estados de 

indigencia, la problematica se acrecienta cuando estas situaciones recaen en mujeres 

madres, que ante una paternidad ausente se han convertido en jefas de familia y que junto 
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con sus hijos representan una alarmante falta, falla o carencia social que se ha venido 

enmendando a traves de las labores en favor de los mas necesitados y que han tornado 

diversas expresiones del por que, corn° y a quien brindar la ayuda. 

En esta ayuda el binomio madre-hijo se vuelve inseparable, la madre queda expuesta a las 

responsabilidades que "les son atribuidas de su genero", ante ello, las miradas vigilantes 

son puestas en la forma en que esta responde a esas demandas sociales, es asi, como el 

binomio se vuelve uno de los personajes principales de las politicas sociales, de discursos, 

decretos, manifiestos, comparecencias que convierten a esta figura en una figura sin rostro, 

ahogada entre tantas voces que se pierde la propia. 

Por lo anterior surge el interes de realizar una investigaciOn sobre lo que significa ser 

madre en situation de asistencia social, que al carecer de un lugar donde vivir, el Gobierno 

del D.F. a traves del Institute de Asistencia e Integration Social (IASIS), particularmente su 

Centro de Asistencia e Integration Social (CAIS) Villa Mujeres, les brinda albergue 

durante un periodo de seis meses a las usuarias madres. Gaby, Ma. de la Luz, Sonia y 

Juanita como inquilinas del lugar nos mostraran los rasgos de funcionamiento del CAIS, su 

position ante la asistencia social, la significaciOn de ser madre y la vivencia en un espacio 

regulado. 

Regresando al mito de Medea como pre-texto, de ninguna manera se pretende anticipar 

posturas sobre los personajes de este trabajo, simplemente pretendo utilizar simbolicamente 

a Medea como metafora para mirar desde otro lugar, el no-lugar. 

Pero 	que me refiero con el no-lugar? Lo que se encuentra fuera de toda imagen 

cristalizada del "ser madre" y vivir en condiciones de margination. 

Quien, por que, desde donde se da ese mandato, en este caso, como se juega la institucion 

que brinda asistencia social a las usuarias madres de Villa y estas mismas con la institucion. 

La respuesta se da en un devenir construido por las experiencias narradas de las que viven 

tal situaci6n, dibujandose diferentes figuras sobre "ser madre" en una situaci6n de 

asistencia social y las prefiguraciones que la institucion postula para estandarizar la 

maternidad, i,de que modo asumen el control, cuales son sus escapes de este, como son 
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serialadas? Es buscar el umbra] donde se juega la norma y la sobrevivencia, el poder y la 

resistencia, en palabras de Foucault. 

Expuesto esto, me atrevo a dilucidar una hipotesis de la que realmente estoy clara: al 

interpretar las situaciones que se desbordan en la experiencia dentro de este trabajo, para mi 

no existe to eterno, lo inmovil, ni siquiera una cola realidad, existe un devenir de un sujeto 

social, involucrado en modelos de interpretacion, sujeto que ha sido diseccionando 

teoricamente por diferentes enfoques, que ha sido manoseado, observado desde varios 

angulos y construido por diferentes disciplinas y teorias que intentan dar respuesta a i,Quien 

es ese que tengo enfrente? Pero lo que se va construyendo es un tejido de relaciones y de 

• 	 campos problematicos abiertos a la comprension. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, dentro de este trabajo, la apuesta gira en torno a 

la perspectiva del quehacer de la psicologia social que al contemplar lo social como un 

proceso en constante cambio, supone un deseo de ver Inas alla de lo ya pensado, lo que no 

se ve, actitud que sin duda resulta provocadora, transgresora y de incitation de lo politico. 

Esta position critica obliga al investigador a reflexionar sobre las consecuencias de sus 

descubrimientos, entendiendo gue ellos participan de una interpretacion gue actlia en la 

construction de nuevas realidades. (Fernandez, 1998) 

Esta logica permite una distension de las estructuras pensadas como inamovibles, pero 

tambien supone un conflicto a nivel personal y social por su ruptura, pues incita a un 

cuestionamiento de las instituciones. 

Es por ello que lo presentado en este proyecto, el involucramiento en la vida del CAIS y el 

dialogo que cada una de las mujeres entrevistadas me brindo, significO la apertura para 

conocer al Centro de Asistencia desde "sus" ojos creando con ello "realidades", que son 

verdaderas en sus consecuencias. 

Lo que se expose en este trabajo radica principalmente en describir la vision del otro, sus propias 

contradicciones, beneficios y vivencias. 
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CAPITULO I 

El Rostro del espacio como Asistencia Social 

La injusticia sigue siendo injusta y el hambre hambrienta 

Los invisibles habian ocupado, coca rara, el centro de la escena. No solo en la Argentina, no solo en America 

Latina, el sistema esta ciego. iQue son las personas de carne y hueso? Para los economistas nias notorios, 

mimeros. Para los banqueros mos poderosos, deudores. Para los tecnocratas mos eficientes, molestias. Y 

para los politicos Inas exitosos, votos. Eduardo Galeano ►  

Un cocinero que era muy "dernocrcitico reunio a las ayes: gallinas, pavos, faisanes y 

patos, este les preguntaba con que salsa querian ser cornidas, una de las ayes, creo que era 

una humilde gallina le dijo, "nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera", el 

cocinero aclaro "eso estth fitera de toda cuestion" ... Eduardo Galeano toma este cuento 

para introducirnos y reflexionar sobre lo que el llama Ia "metafora del mundo", ese mundo 

que esta organizado de tal manera que nosotros tenemos derecho a elegir la salsa con la cual 

queremos ser comidos. 

La aldea global o tambien Ilamada Globalizacion, aunque se ha utilizado como un termino 

para nombrar Ia gran expansiOn de capitales, en el que la produccion se integra a escala 

planetaria, debe entenderse, por sus efectos, como un fenomeno, en donde se entrelazan 

factores tecnicos, economicos, politicos, sociales y culturales. La propuesta de un mundo 

sin fronteras ha resultado, para una gran mayoria de paises, en Ia falta de igualdad de 

oportunidades, la mala distribucion de Ia riqueza y problemas de estabilidad economica, lo 

cual se traduce en condiciones de pobreza puesto que los beneficios de Ia globalizacion no 

llegan por igual a todos. 

Galeano, E. (2001). Los invisibles, [en lineal El Mundo, Domingo 30 de diciembre 2011. [Citado 2011-05-07] 
Disponible en Internet: http://www.elmundo.es/2001/12/30/opinion/1088937.html   
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Sin embargo paradojicamente, se han creado organismos intemacionales que ayudan a 

regular el proceso de globalizacion, los cuales orientan las politicas que siguen los 

gobiernos de los paises en relaciOn con el comercio mundial, recibiendo de estos propuestas 

y supervision para elevar el nivel de vida y reducir la pobreza que este mismo fenOmeno 

provoca, el suetio es lograr una aldea global "democratica". Los organismos a los que me 

refiero son, por ejemplo el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), cual bomberos pir6manos se han 

constituido en las autoridades centrales para realizar las negociaciones financieras y 

comerciales a nivel mundial. La pregunta va dirigida hacia la reflexion de sabernos en un 

mundo "democratico" cuando dependemos de estos organismos para la toma de decisiones 

de la humanidad, tenemos derecho si pero a elegir la salsa con la cual queremos ser 

comidos. 

En cuanto a Mexico es un pais que ha buscado constantemente su integracion en la 

economia global, misma que alude a un despliegue mundial pero desigual de nuevas 

relaciones productivas y sociales, determinadas por grandes cambios en la ciencia y 

tecnologia, lo cual va favoreciendo la competencia internacional desleal, la perdida de 

autonomia de los Estados, crisis, desempleo, salarios bajos, mano de obra barata, 

migraciones, desigualdad, privatizacion de servicios publicos como salud, educacion y 

recorte del gasto social. 

Lo anterior apunta sin lugar a dudas a la perdida de derechos y en especial de aquellos que 

se encuentran en mayor vulnerabilidad social, los pobres mas pobres. 

De cierta manera la idea de un mundo globalizado podria rendir beneficios favorables a la 

humanidad, si no fuera porque no esta creada para ello, sino para servir a los intereses de las 

clases dominantes y para la perpetuacion del propio sistema, el cual condena a una 

importante parte de la poblacion a la marginacion o a la pobreza, vulnerando, con ello, todos 

los articulos de los Derechos Flumanos referidos, al menos, a las condiciones materiales 

minimas para tener una vida digna. 
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Asi tenemos por un lado el Articulo 25 de Ia Declaracion Universal de Derechos Humanos 

que nos dice: 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a su familia, la 

salud y el bienestar, yen especial la alimentation, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asi mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. "2  

• 

Por otro lado y contrarrestando lo arriba mencionado, tenemos cifras crudas que Inas que 

una estadistica, reflejan vidas humanas, comencemos: 

El Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica Social (CONEVAL)3  nos dice que en el 

alio 2008, 44.2% de . la poblacion mexicana vivia en condiciones de pobreza 

multidimensional4, es decir, aproximadamente 47.2 millones de personas en el pais 

• presentaban al menos una carencia social. Esta poblacion presento en promedio 2.7 

carencias sociales. 

Del total de la poblacion pobre multidimensional: 

• 36 millones de personas (33.7 % de Ia poblacion) estaban en pobreza multidimensional 

moderada y tenian en promedio 2.3 carencias; 

• 11.2 millones de personas (10.5 % de Ia poblacion) experimentaba pobreza 

multidimensional extrema5  y sufrian 3.9 carencias en promedio. (CEIDAS, 2011) 

2  Organization de las Naciones Unidas, "Declaracion Universal de Derechos Humanos" [en lineal [citado 2011-01-181. 
Disponible en Internet: http://www.un.orgies/documentshidhr/  

3 
El Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo pUblico 

descentralizado de la Administration POblica Federal, con autonomia y capacidad tecnica para generar intormaciOn 
objetiva sobre la situation de la politica social y Ia mediciOn de Ia pobreza en Mexico. 

4 
Pobreza multidimensional: Una persona se encuentra en pobreza multidimensional cuando presenta al menos una 

carencia social (considerada como Ia imposibilidad de acceder a: a) alimentaciOn, b) seguridad social, c) servicios basicos 
en la vivienda, d) servicios de salud, e) calidad y espacios de la vivienda y t) no tenor un ingreso suficicnte para satistncer 
sus necesidades) (CEIDAS, 2011) 

5 
Se considera pobreza multidimensional extrema a la poblaciOn que presenta tres o mas carencias sociales y su ingreso es 

insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentaciOn, aun si dedicaran todo su ingreso para ese tin. (CEIDAS, 2011) 

• 

• 
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Para tal medici6n la CONEVAL toma en cuenta los siguiente indicadores: a) rezago 

educativo; b) acceso a servicios de salud; c) acceso a seguridad social; d) calidad y acceso a 

• 	 servicios en la vivienda; e) calidad y espacios de la vivienda y; f) acceso a la alimentaciOn. 

Esto nos muestra que en dicha medici6n no solo tiene que ver con la carencia de ingresos, 

sino con factores de vulnerabilidad. (Fuentes, 2010) 

Hablando especificamente de las madres de familia en condiciones de pobreza 

multidimensional, en Mexico, habrian 11.8 millones. Este grupo represento, en ese ano, al 

11.1% de la poblacion nacional. De ellas: 

• 
• 2.8 millones se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional extrema; 

• 9 millones de madres de familia mas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad 

por carencia social; 

• 1.5 millones eran vulnerables por ingresos. 

• 

Es de destacarse que de las 11.8 millones de madres de familia en pobreza multidimensional, 

2.3 millones eran las jefas de sus hogares; es decir, si en 2005 se estima que habia 

aproximadamente 5 millones de hogares con jefatura femenina, puede afirmarse que en 2008 

muy cerca del 50% de las jefas de hogares eran pobres. 

• Otros factores de riesgo que fueron tornados en cuenta, en la mediciOn fueron los siguientes: 

• 33.6% de ellas presentaba rezago educativo 

• 36.1% no tenia acceso a servicios de salud 

• 54.8% no tenia acceso a la seguridad social 

• 
	 • 15.4% tenia carencia de servicios en los espacios de su vivienda 

• 20.6% no tenia acceso a una al imentacion adecuada. (CEIDAS, 2011) 
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La medicion multidimensional de la pobreza Ilevada a cabo en 2008 por el CONEVAL 

muestra, tambien, que 20.8 millones de menores de 18 alios vivian en condiciones de 

• 	 pobreza; esta cifra es equivalente al 20% de Ia poblacion nacional en 2008. 

De los 20.8 millones de niiios pobres, 5.1 millones se encontraban en situacion de pobreza 

multidimensional extrema; realizando un comparativo, con Ia finalidad de darle dimensiOn 

a este dato, equivaldria a la de la poblaciOn total de un estado como Guanajuato o bien, a la 

de un pais como Costa Rica. 

• 
	 Como se puede observar las mujeres que son jefas de familia viven niveles de pobreza que 

las ubican como el sector de la poblacion con mayor grado de vulnerabilidad, pero sus hijos 

son quienes padecen las peores consecuencias pues de acuerdo con la medicion oficial, son 

ellos quienes constituyen el grupo de poblacion con el mayor porcentaje de pobreza en el 

pais. 

Especificamente hablando de aquellos que son excluidos de los beneficios y ante tales 

• 
	 cifras, se proclama de manera sustancial, la emergencia de Ilevar a cabo una revision sobre 

la situacion en que viven mujeres que son madres de familia y que se sittlan en mayores 

condiciones de desventaja, como lo son nuestras mujeres madres de Villa, que como se vera 

mas adelante, por carecer de un lugar donde vivir, el Gobierno del DF les ofrece un 

albergue de asistencia social. 

• 
Para iniciar este debate me hago la siguiente pregunta tDe que manera se ha planteado la 

relachfon y la responsabilidad con ese otro que se encuentra en estas situaciones, cuando 

en la raiz legal de la asistencia social y la norma constitucional, contempla el derecho a Ia 

educacion (articulo 3o.); la proteccion a la salud, el derecho a Ia vivienda (articulo 4o.) el 

derecho y la libertad al trabajo (articulo 5°)? 

• 
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Un relato sobre la ayuda al otro. La Historia de la Asistencia 

El pasado aparece siempre convocado por el presente, para ayudarnos a conocer que somos 

y que podemos ser, tambien nos ha permitido averiguar de donde venimos, para mejor 

adivinar ad6nde vamos. 

De lo que se trata aqui es de hacer un relato sobre Ia historia de la ayuda al mas necesitado, 

tocando el punto donde esta historia confluye para abordar el concepto de Asistencia como 

un termino reciente, pero el cual hereda connotaciones insertadas en un marco historico de 

la ayuda al otro. 

Las labores en favor de los mas necesitados toman diversas expresiones dentro de un 

conjunto de ideas que versan sobre la concepci6n del por que, como, quien y a quien 

brindar la ayuda. 

Una revision general de la historia social de Mexico nos mostraria que importantes sectores 

de Ia poblacion han sido marginados de los beneficios de salud, alimentacion, educacion, 

vivienda y trabajo, generando individuos que a causa de ello requieren del auxilio del 

Estado o de la sociedad. Esta situacion ha provocado un proceso en el que Ia pobreza, Ia 

indigencia y la mendicidad hicieron necesaria Ia asistencia con fines curativos, sociales o 

educativos, ya sea proporcionada por organismos oficiales o por instituciones fundadas por 

particulares. 

Este proceso se inicio en Mexico durante la Colonia, Ia poblacion indigena se enfrento a 

multiples problemas como fueron las hambrunas, las epidemias (viruela, sarampiOn, fiebre 

amarilla, tifo) y aunado a esto las migraciones a las ciudades importantes, (las cuales 

constituyeron una problematica que alarmo a los gobernantes al poner en peligro Ia 

estabilidad politica y aim religiosa) contribuyeron a diezmar a la poblaciOn pobre, 

principalmente a Ia indigena. La ayuda ofrecida fue otorgada con base en los preceptor de 

la caridad cristiana principalmente Ilevada a cabo por agrupaciones religiosas que 

brindaban atencion medica a los enfermos, pobres, huerfanos, ciegos y ancianos desvalidos. 

Esta presunta inestabilidad procuro una serie de medidas, entre 1785 y 1786, tomadas desde 

las elites de poder y secundadas por la Iglesia y ayuntamientos, que contrarrestarian Ia 

bandada de sujetos peligros, dichas medidas corresponderian a: Prohibir la lirnosna directa: 
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Recluir en el Hospital de Pobres a todos aquellos imposibilitados para el trabajo, donde se 

les debia dar alojamiento y comida tres veces al dia; Ocupar en las obras ptiblicas a 

aquellos que estuvieran en condition de trabajar (Valero; 1999: 23-24) 

Para el cumplimiento de estos principios poco a poco se fueron multiplicando los hospicios 

y hospitales de pobres, sostenidos en su mayoria por la Iglesia. Los parrocos tomaron a su 

cargo la iniciativa de construir Inas escuelas donde fuesen instruidos los jovenes y adultos 

que andaban vagando por las calles. 

Etapa del Mexico Independiente. Las causas que motivaron un cambio en la estructura 

politica, econOmica y social fueron los conflictos internos entre los que se pueden citar la 

mala administration economica de la Corona en la Nueva Espana, la acumulacion de la 

riqueza por parte del clero, asi como el descontento general entre los habitantes (indios, 

mestizos, criollos y peninsulares). 

En el ambito de la asistencia social, durante esta epoca las escuelas y hospitales se vieron 

considerablemente deterioradas ya que durante la guerra de independencia eran utilizados 

como cuarteles y al termino, muchos de ellos cerraron sus puertas debido a la 

desorganizac ion. 

En 1824, se dio a conocer la provisional Acta Constitutiva donde se establece que el 

Ayuntamiento se haria cargo de los establecimientos de beneficencia, quedando todos 

regulados en 1830 (religioso y particulares); se ordenO que los mendigos y necesitados 

fueran recogidos en el Hospital de Pobres y tres anos mas tarde se propone que se les de 

un oficio a los desocupados. 

Durante el gobiemo de Juarez y al dictarse las Leyes de Reforma se absorben los 

establecimientos que se encontraba en manos de religiosos, pasando a formar parte de la 

beneficencia pnblica. Por vez primera se institucionalizan las actividades y proyectos de 

ayuda a los pobres e indigentes, surgiendo el concepto de beneficencia en y por el Estado. 

Se consideraba como objetivo a la poblacion economicamente debit, incapaz de satisfacer 

sus necesidades primordiales. 
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En general se continua con la organization de la beneficencia conforme a la doctrina 

liberal, se pretendia sustituir Ia practica y conception de la caridad por la beneficencia 

publica y privada ya que la consideraban (a la caridad) como un obstaculo para el 

desarrollo de las personas, bajo el argumento de que dificilmente contribuia a solucionar los 

problemas y fomentaba la inaction y la mendicidad. 

En Mexico, la forma del Estado liberal y el reconocimiento de su papel como responsable 

del bienestar, estan indisolublemente ligados a la separation entre la Iglesia y el Estado. 

Asi, ya para el siglo XIX se considera a la asistencia, como un deber del Estado y de la 

sociedad, a la vez que como un derecho de los ciudadanos. 

Con la llegada al poder de Porfirio Diaz el desarrollo economico recayo fundamentalmente 

sobre la estructura de la mano de obra, la cual se perpetu6 bajo condiciones de 

semiservidumbre, Ilevandola a Ia pauperization absbluta gracias a un regimen de 

privilegios latifundistas. (Valero; 1999) 

Durante este periodo Ia Beneficencia pfiblica-Beneficencia privada se ve alejada del Estado 

y existe un nuevo posicionamiento de la iglesia catolica ante tal asunto. No obstante, se 

decreta que la beneficencia pase a fonnar parte de la salubridad general. Se empieza a 

.conceptuar y a poner en practica el Sisteina de Asistencia Social PUblica y Privada; se 

consagran dos principios fundamentales: el derecho de los habitantes debiles sociales-

econ6micos, a que el Estado les preste ayuda medica, con la participation de la sociedad. 

Los sujetos de Ia asistencia eran los indigentes, huerfanos, enfermos mentales, menores que 

incurren en alguna falta a la ley y mujeres en trabajo de parto. 

La Asistencia Social en el Mexico Posrevolucionario. En la consolidaciOn de las 

instituciones sociales despues de la Revolution Mexicana, se observa que durante 1921, 

vuelto el pais a la normalidad se reorganiz6 la beneficencia y se le asignaron los productos 

de la Loteria Nacional para sostenerse: estos recursos posibilitaron una renovation de los 

establecimientos de beneficencia que habian desaparecido en algunos casos y venido a 

menos en otros. Por primera vez se hizo alusion a un personal que cubria funciones de 

investigation sobre la problematica dentro del ambito de la Beneficencia Pablica, 

documentos de esta, mencionan que se comision6 a unas "inspectoras" para investigar 
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aspectos educativos y de alimentaciOn de Milos alojados en la Casa cuna, Hospicios, 

escuela, industria y Escuela de Ciegos y de Sordomudos" (Valero; 1999: 46) 

• 	 En los albores del siglo, tras la promulgacion de la Constitucion de 1917, durante el periodo 

de Alvaro Obregon (1920-1924) surge la Sociedad Protectora del Nino; en 1921 se Ileva a 

cabo el Primer Congreso Nacional del Nino, en el que se observa la necesidad de crear 

centros de higiene y atenciOn. La Secretaria de Educacion PubIlea da inicio al reparto de 

desayunos escolares. Para este momento son objeto de atenci6n los ninos pobres y 

menesterosos. En el siguiente gobierno, Plutarco Elias CaIles (1924-1928) se realizan 

escasas obras de Asistencia Social; sin embargo, se abre un Dormitorio para Ninos y se 

f 	 conforma la primera Red de Comedores Infantiles de Mexico. (Huerta, 2006) 

Durante el corto gobierno del Lic. Emilio Portes Gil (1928-1930) se creo la Asociacion 

Nacional del Proteccion a la Infancia, la cual tenia por objeto proteger al Wino desde el 

punto de vista fisico, social y moral. La asociacion mejoro la alimentacion'infantil en todo 

el pais, creando con tal proposito el servicio conocido como Ia "Gota de leche", para 

• 
	 lactantes de familias indigenas. 

En lo que respecta a los moviles y finalidades de la acciOn asistencial se dice que antes de 

1932 (Pdte. Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932) Ia beneficencia publica y la privada no 

habian podido liberarse por completo del antiguo concepto "caridad" y "limosna" y su 

actuacion tenia solo el fin de resolver de manera inmediata los problemas de los 

necesitados. 

• 
De 1932 a 1934 (Pdte. Abelardo L. Rodriguez, 1932-1934), el concepto referido tom6 un 

sentido diferente, los motivos y los fines de la asistencia fueron la "solidaridad" y la 

defensa ptiblica ya que "la miseria era foco de delitos, carga economica para la sociedad y 

peligro de desintegracion social" entonces se procur6 atender a las clases desvalidas 

imicamente en las necesidades Inas importantes y las estrictamente vitales, considerando 

que todo lo que se excedia de las satisfacciOn de necesidades elementales significa, 

• 
	 tratandose de asistencia publica, "un lujo" (Valero; 1999: 51) 
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En el primer Plan Sexenal, elaborado en 1933, no se encuentra ningnn capitulo dedicado 

especialmente a Ia asistencia social o pnblica, ni a la beneficencia, salvo una sugerencia en 

cuanto al fomento de asilos para ancianos, invalidos, casas de orientacion para mujeres, 

campalias contra la mendicidad, etc. Este aspecto puede explicarse debido al hecho de que 

en ese alto no existia en nuestro pais una institucion oficial en cuanto a la asistencia y Ia 

beneficencia pnblica, debido a que esto se venia impartiendo en forma privada. 

Durante el periodo del presidente Lazaro Cardenas (1934-1940) se produce lo que seran 

las bases juridicas y reglamentarias de la Asistencia Social en Mexico, asi como su 

orientacion y sus beneficiarios. En 1937, se crea la Secretaria de Asistencia PubIlea, la 

Asociacion del Niiio Indigena y el Departamento Autonomo de Asistencia Social Infantil. 

Este ultimo, para encargarse de los problemas educativos y sociales de los menores de 6 

altos de edad. 

A partir de 1936, se inicio una importante transformation del concepto de beneficencia, 

Ilegando a librarse del espiritu y la tecnica restringida que tenia. A partir de entonces se le 

enfoc6 a evitar las causas de debilidad social que presentaban algunos individuos, 

pugnando por reincorporarlos al proceso de producci6n. Para tal fin se creo un organismo 

conocido como terapia social, principios que vendrian a cristalizarse un alto despues. 

El 1 de enero de 1937, el General Lcizaro Cardenas, presidente de Mexico, senalo que "la 

beneficencia debia evitar las causas de debilidad social que presentaban individuos pugnando por 

• 

	

	 reincorporarlos al proceso de produccion, y para llevarla a cabo se realiza bajo el siguiente 

contexto: 

La ayuda al desvalido era considerado como obligation social y deberia tender a 

transformar al debil social en elemento productivo y sano. 

2. La asistencia deberia terser bases cientificas. 

3. Era indispensable el estudio "concienzudo" de cada caso a . fin de poder clasificar los 

• grupos de necesitados y turnar los casos a la institucion adecuada. 

4. Prever el tiempo de la atencion asistencial. 

5. Contar con un centro donde se estudiaria a los debiles sociales, las causas de su 

problemcitica mediante la formulation de un diagnostic° y pronestieo necesario para 
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lograr la curaciOn del enfermo y procurar la defensa de los elementos a los que pudiera 

contaminar. (Valero; 1999: 53-54) 

El Departamento de Terapia Social conto con cinco comisiones de: Asistencia Infantil, 

Asistencia Educativa, Asistencia Medica, Asistencia Juridica y Asistencia al Anciano. 

Otro de los preceptos fundamentales en esta campana correspondia a reconocer que la 

familia era la base de la sociedad y el medio ideal para desarrollar la personalidad del nun°, 

principalmente en los primeros seis afios de vida. En el caso de hogares inadecuados la 

trabajadora social trataba de lograr cambios positivos, de no conseguirlo el niiio pasaba a 

un hogar sustituto. 

Las acciones asistenciales de este periodo se dirigieron a los sectores &biles sociales y 

economicos, ciudadanos que carecian de medios de vida, gente sin trabajo, enferma y en la 

miseria. 

Durante el sexenio de Manuel Avila Camacho (1940-1946), la Asistencia Social adquirio 

una orientacion clientelar. Se repartian raciones alimenticias, desayunos y meriendas a 

indigentes. Se realizaron campanas de alfabetizacion, legalizacion de matrimonios. Era el 

paternalismo gubemamental hacia los pobres. El principal objeto de atencion de estas 

acciones fueron: nifios, mujeres, ancianos y discapacitados. (Huerta, 2006). 

Fue durante este periodo, 1943, que se funda el Institute Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) convirtiendose en la instituciOn mas importante en materia de salud y de seguridad 

social. Este proyecto se desprendia de la necesidad de proteger a los trabajadores y asegurar 

su existencia, salario, capacidad productiva y tranquilidad de la familia, contribuyendo con 

esto al cumplimiento de un deber legal, financiado mediante contribuciones tripartitas del 

trabajador, el empleador y el Estado. Fue una conquista de los trabajadores 

Miguel Aleman Valdes (1946-1952) reconfirma a la "La Seguridad Social", como el 

metodo moderno y universal para garantizar el bienestar de las mayorias, el cual era 

superior a la Asistencia Social. Se reconoce a la familia como celula basica de la sociedad; 

se instrumentan programas como los Ilamados Subsidios Familiares, los Hogares sustitutos 
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y la Educaci6n para Padres. Los sectores economicamente &biles eran: la nifiez desvalida, 

mujeres embarazadas y en etapa postnatal, madres que viven en condiciones precarias. 

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) en su Sexto Informe de Gobierno, dentro del rubro de 

Politica Social, argumentaba: "Son metas de nuestra politica social: mejorar la salud de los 

hombres y mujeres de Mexico, instruirlos, educarlos, elevar su cultura y proporcionarles 

un sistema de seguridad que los proteja en sus enfermedades, invalidez, ancianidad y 

muerte, facilitarles viviendas comodas y baratas; y salvaguardar sus derechos y los de los 

trabajadores' 

Dentro de este periodo se habla de justicia social, sin embargo el sustento basic() se habria 

proporcionado a unos cuantos de entre los pobres. Estos esfuerzos no se dirigian a la 

prevencion ni a la integracion del individuo al trabajo para ello se establecieron comedores 

familiares y cocinas economicas asi como acciones que no resolvian del todo la pobreza en 

Mexico. Se crea el Instituto Nacional de Bienestar de la Infancia como muestra de interes 

por proteger a esta poblaciOn. 

En favor de la mujer se fundaron: 925 centros materno-infantiles; 73 Casas para 

Aseguradas del IMSS (estas Casas eran centros de actividad social, cultural y artistica cuyo 

objetivo era aprovechar los momentos desocupados de la mujer en actividades 

"constructivas y de caracter educativo" que, "lejos de apartarla del cumplimiento de sus 

obligaciones y fines en el ambito del hogar, la hacian mas digna"); 364 Clubes de 

Aseguradas; 322 guarderias infantiles, 36 Misiones Medico sociales; 45 Centros de 

Iniciacion Cultural y 23 Centros de Extension, para las no aseguradas. 

En general, la asistencia social funcionaba bajo un esquema de atenci6n selectivo dirigido 

a los mas pobres, con cobertura restringida de beneficios y centrada fundamentalmente en 

la salud y alimentaciOn basica dirigida a la proteccion de la infancia. La selectividad de la 

asistencia social se fortaleci6 principalmente para obreros, profesores, burocratas y 

militares, lo que represento la exclusion de amplios sectores de la poblacion que no 

6  Ruiz Cortines Adolfo, Sexto Infonne que rinde al H. Congreso de la Union el C. Presidente de la Republica, Mexico, 
Secretaria de GobernaciOn, 1952-1958, Afio I. — Periodo Ordinario XLIV Legislature Tomo I. - NOmero 1 [en lineal 
[citado 2012-03-22]. Disponible en Internet: Imp://cronica.diputados.uob.mx/DDebates/44/ler/Ord/19580901.html   
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contaron con ningnn tipo de apoyo, especialmente en las zonas indigenas, rurales y urbano-

marginales. 7  

Adolfo Lopez Mateos (1958-1964). Durante su periodo se crea el ISSSTE; se funda en 

1961 el Institute Nacional de Proteccion a la Infancia (INPI), el cual tenia por objetivo 

proteger a la nifiez en forma integral (salud, fisica y mental). Mexico es admitido en la 

Sociedad Mundial de Proteccion a la Infancia donde se firma el manifiesto contra el hambre 

y se compromete a un esfuerzo destinado a cambiar la situacion de los nitios sin recursos, 

desvalidos, ninos, ancianos, mujeres y familias de escasos recursos. 

Durante el sexenio de Gustavo Diaz Ordaz, (1964-1970) Creacion del Instituto Mexicano 

de Asistencia a la Niiiez (IMAN). Se plantea un crecimiento econ6mico que permitiria 

acelerar el aumento de infraestructura de salud, asistencia social y educativa, sin embargo 

dichos intentos aunque en terminos cuantitativos y cualitativos fueron resonantes, a largo 

plazo resultaron insuficientes e infructuosos para enfrentar los enormes efectos sociales 

como consecuencia de la profunda crisis que se empezaba a arraigar con intensidad en el 

pais. 

Bajo el sexenio de Luis Echeverria Alvarez (1970-1976), se marcan objetivos a la 

Asistencia Social, se habla no solo de remediar los males, sino combatir las causas de las 

carencias; se pretende de la Politica Social un instrumento de Desarrollo Social, pasando de 

acciones aisladas a una vision global de la Asistencia Social. No era posible atender al nifio 

sin atender a la familia cuyo pilar es la mujer; la Asistencia Social se convertia tambien en 

responsabilidad de sus receptores, quienes debian prepararse para ayudarse a si mismos, no 

ser pasivos y esperar todo del gobierno. No se trataba de paternalismo —se decia- sino de 

apoyo, no era caridad sino servicio. 

Centro de [studios Sociales y de Opinion Pnblica, "Antecedentes", en Grupos Vulnerables [en lineal Icitado 2012-03-
22]. Disponible en Internet: http://archivos.diputados.ttob.mx/Centros  Estudio/Ceson/Eje tematico/2_gyulnerables.htm  
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Durante el periodo de Jose Lopez Portillo y Pacheco (1976-1982) en 1977, se fusionan 

IMPI (Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, creado en el sexenio del Presidente 

Luis Echeverria) e IMAN (Institucion Mexicana de Asistencia a la Nifiez, 1968) y nace el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en cuyo seno se 

encontraba la necesidad de crear una instituciOn que coordinara los esfuerzos ptIblicos y 

privados que se venian realizando en materia de asistencia social. Entre sus funciones, 

debia promover el bienestar social, fomentar la nutricion y prestar servicios asistenciales; 

proporcionar acciones de medicina preventiva dirigidas a la infancia; investigar los 

requerimientos del nifio, de la madre y en conjunto de la familia; prestar servicios 

asistenciales a menores abandonados o maltratados, entre otros. 

El ejecutivo federal declaraba que los servicios de asistencia social no eran una dadiva sino 

un producto de la justicia social que el Estado procuraba a sus gobernados. (Huerta, 2006) 

Con Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se publica Ia Ley General de Salud en la 

cual se establecen las facultades de la federacion en materia de salud. Como parte del 

sector, adquieren fuerza de ley los derechos ciudadanos en cuanto a servicios de asistencia 

social se refieren. La Politica Social se ocupa de los grupos marginados a quienes llama 

vulnerables (casi el 55% de la poblacion) se pretendia continuar proporcionando los 

minimos de bienestar social. Se le reduce presupuesto a las Instituciones de Salud (IMSS, 

ISSSTE, SSA) y le incrementan al DIF como Organo especializado que encabeza Ia 

asistencia social. 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El programa representante de este sexenio, para el 

combate a la pobreza, era el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) o 

SOLIDARIDAD, cuyo objetivo central apostaba al mejoramiento de las condiciones de vida 

de las poblaciones mas pobres del pals. Dicho programa era considerado como parte de la 

reforma del Estado: de un Estado benefactor pasa a constituirse en un Estado solidario. La 

finalidad esencial de este Estado solidario sera la atencion del desarrollo social. 

18 



Sus objetivos consistian en: 

a) Reconocer la capacidad de los grupos sociales y comunidades para organizarse y generar 

alternativas productivas si cuentan con las condiciones basicas para ello; b) Reconocer que 

era contraproducente incrementar burocracia para resolver problemas sociales especificos. 

(Larranaga, E., Pedraza, H., Vega, C; 1994: 29) 

Esta nueva orientacion ve la necesidad de hacer responsables no solo al Estado, sino a la 

sociedad. Los destinatarios deberian tener un papel activo tanto en la identificacion de los 

problemas como en la realizacion de acciones para enfrentarlos. 

Paradojicamente al comenzar la operacion de SOLIDARIDAD, se hace un reconocimiento 

de la magnitud del problema de la pobreza en Mexico, aunque sin una definicion explicita 

sobre ese concepto. Asi, la pobreza no se consideraba como un problema historic° 

estructural, sino como el resultado de errores de caracter politico gubernamental, es decir, 

popu I istas. 

La poblacion objetivo por prioridades eran los pueblos indigenas, los campesinos, 

habitantes del pueblo rural y los pobres de las ciudades. 

A pesar del discurso ilusoriamente novedoso, de lo que se trataba era del reforzamiento de 

practicas politicas, competencia y solidaridad aparecen, entonces, como dos caras de Ia 

misma moneda. 

Si bien SOLIDARIDAD pudiera representar una respuesta necesaria a la pobreza, algunos 

objetivos parecian imposibles de lograr cuando, en Ia politica de concentracion del ingreso, 

la elite financiera recibia beneficios. Existian involucrados intereses hegemonicos que 

coartarian la construccion de alternativas. 

Durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de Leon (1994-2000). El programa 

PROGRESA fue el que abandero los trabajos en el rubro de la pobreza, la finalidad era 

romper el circulo "vicioso" de ignorancia, de enfermedad, de insalubridad y de 

desnutrici6n, que tenian atrapados a muchos millones de mexicanos; arraigar una cultura de 

igualdad entre hombres y mujeres y la (mica manera como se podria llegar a esta, era 
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otorgando el apoyo a las mujeres por las condiciones graves de desigualdad en que vivian, 

particularmente las mujeres de las comunidades mas pobres. Como se puede observar el 

foco iba orientado hacia el fortalecimiento de la posicion de las mujeres en la familia y 

dentro de la comunidad. Por tal razon, son las madres de familia las titulares del Programa y 

quienes recibian las transferencias monetarias correspondientes. 

PROGRESA constituyo un programa en el cual se condicionaba Ia entrega de los beneficios 

a cambio de la asistencia a actividades que reportaran un incremento de las personas en 

cuanto al reforzamiento de la triada educacion-salud-alimentacion, para ello se cre6 un 

sistema de seguimiento y validacion de corresponsabilidades. 

El sentido de justicia del programa parece limitado, pues se reduce a garantizar un minimo 

de cosas vitales: salud, educacion basica y alimentacion a nifios, ninas de familias 

extremadamente pobres, asi como a sus madres, ademas de que se comenz6 a dar desabasto 

en medicamentos y atenci6n medica debido a los recorte§ presupuestales en el ambito de Ia 

seguridad social. 

Por otro lado los programas de asistencia social fueron dirigidos, especialmente, a la zona 

del conflicto en el estado de Chiapas y a aquellas en riesgo de levantarse. (Huerta, 2006) 

Periodo Foxista. El combate a la pobreza, de este sexenio, se encuentran en el Programa 

Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 que, despues de constatar Ia existencia de un 

porcentaje considerable de la poblaciOn mexicana que vivia en condiciones de pobreza, 

vulnerabilidad social e indefension, establece cuatro objetivos centrales: 1) reducir la 

pobreza extrema; 2) generar la igualdad de oportunidades para los grupos mas pobres y 

vulnerables; 3) apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condicion de 

pobreza; y 4) fortalecer el tejido social a traves del fomento a la participaciOn y el 

desarrollo comunitario. La estrategia a seguir para el desarrollo integral de todos los 

mexicanos estuvo impresa en el programa OPORTUNIDADES, la estrategia se llamo 

"Contigo" y abarcaria cuatro frentes: "ampliar capacidades" (educaci6n, salud (Seguro 

Popular Universal) y capacitaciOn laboral), "generar opciones" (desarrollo local y acceso al 

credit°, generacion de empleo), "proveer proteccion social" (salud, proteccion y prevision 

social) y "formar patrimonio" (vivienda y ahorro). (Pirker, 2006) 
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El programa pasado, PROGRESA se centro en la generaciOn de capital humano por medio 

del establecimiento de corresponsabilidades para los apoyos en efectivo, 

• 	 OPORTUNIDADES afiadio un segundo objetivo: la necesidad de integrar y articular las 

acciones del Programa con otros esfuerzos y acciones de desarrollo social, es decir, se 

pretendia promover el incremento de las capacidades basicas de las familias en situaciOn de 

pobreza mediante una triada estrategica de acciones integrates en educacion, salud y 

alimentacion y por otro lado se intentaria ampliar las oportunidades de desarrollo, 

fomentando la seguridad y autosuficiencia de los individuos, fortaleciendo su patrimonio 

mediante la articulacion con la concertaci6n de los esfuerzos de otras acciones y programas 
• 	 de desarrollo social (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006) 

Sin embargo el Programa dist6 mucho de conformar una estrategia coherente y consistente 

para superar la pobreza pues mas ally de su combate, la paradojica realidad entre un pais 

con inseguridad, falta de empleos, salarios bajos, falta de seguridad social, - encarecimiento 

de la vida, distan mucho de un simple intencion politica. 

• 

Esta resdia sobre la historia de la asistencia ha sido un breve recorrido, breve ya que no es 

el tema principal por abordar en esta tesis, sin embargo permite terser un antecedente sobre 

las acciones que se han venido conformando. 

Lo pasta aqui leido sobre la Asistencia Social a traves del tiempo nos muestra decenas de 

• proyectos, gordos, flacos, anchos, angostos, en donde siempre hay a quien asistir, pues un 

porcentaje considerable de la poblacion mexicana ha vivido y vive en condiciones de 

pobreza y de vulnerabilidad social, mismos que han sido asistidos con base en las 

exigencias de cada epoca y sociedad. 

Del mismo modo se ha considerado como objetivo de este tipo de ayuda a poblaciones 

economica y socialmente "debiles e incapaces" de satisfacer sus necesidades primordiales, 

estas figuras van tomando la forma de mendigos, indigenas, huerfanos, indigentes, 

enfermos mentales, menores que incurren en alguna falta a la ley, ninos pobres y en 

situacion de calle, mujeres, mujeres en trabajo de parto, mujeres embarazadas, madres que 

viven en condiciones precarias, enfermos, ancianos, discapacitados, familias de escasos 

recursos. 
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Por otro lado se ha ido mediando entre la nocion de la caridad, pensada como un hecho 

consolidado en una buena action y la asistencia social como un derecho respondiendo Inas 

• 	 a una obligacion que se desprende de la responsabilidad social hacia este tipo de 

poblaciones. Este cambio de concepciOn, responde a lOgicas diferentes: los actos caritativos 

promovian un sentir de lastima hacia aquellos desposeidos sociales, se traducia en 

compasion para evitarles el sufrimiento que padecian, ahora, al menos en papel, esto es 

sustituido por la comprension con base en una actitud tolerante y respetuosa hacia ese otro 

que se encuentra en situation de vulnerabilidad, evitando con ello, no el hecho de ser 

vulnerable, sino de evitar las causas que to originaban. Es necesario destacar tambien, la 

• 	 consolidaciOn de una concepcion importante que va surgiendo sobre la asistencia, la de 

prevenir mas que corregir. 

No cabe duda que Ia mayor atencion va dirigida, una y otra vez, hacia la ninez sin embargo, 

se empieza a crear un sistema de ayuda integral que va desembocando en el binomio 

madre-hijo donde ya no era posible otorgar apoyos, sin atender a la familia, pero 

• 
	 reconociendo a la vez a la mujer como el pilar fundamental de esta. 

Al respecto Ma. Dolores Munozcano expone en su tesis8  la imperiosa necesidad que ha 

existido en Mexico de atender a este binomio, tan es asi que Mexico fue uno de los 

primeros paises que planearon la atenci6n materno infantil y que continua hasta Ia fecha, 

aunque con muchas deficiencias. 

• Los preceptos generales en que se fundo Ia Asistencia Materno-Infantil, fueron entre otros: 

• El binomio madre-hijo como principio indisoluble. Ni el Estado ni la sociedad 

tienen derecho a separar a ningun 'lino de su madre porque esta sea miserable; en 

cambio tiene el deber y la obligacion de asistirla para que Ilegue a ser una buena 

madre. 

• Condiciones favorables para los nifios a fin de que realice integralmente su 

desarrollo fisico, mental, moral y social. El niiio ha de ser siempre el primero en 

recibir el socorro en caso de alguna calamidad pnblica, debe ser educado y puesto 

s 
Munozcano, M. (2004). "Fesis Orfandad y abandon°, una politica social y pUblica inconclusa, UNAM. Mexico. 
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en condiciones de ganar su propia subsistencia. Y tambien debe ser protegido contra 

toda clase de explotacion. 

• 

Para lograr esto se propusieron algunos requerimientos clasificados en cinco secciones: 

1. Subsidios materno-infantiles y ayudas vigiladas, casas de la madre y refugios 

temporales, desayunos, refrigerios y meriendas preescolares y escolares. 

2. Casas de Cuna, Internados Infantiles temporales. 

3. Guarderias Infantiles. 

• 

	

	
4. Centros de observation y albergues temporales, hogares sustitutos y servicios de 

colocacion familiar de menores. 

5. Cooperation y coordination con instituciones privadas, Colonias Infantiles de 

vacaciones. (Munozcano; 2004: 65-66) 

Este contexto permite una lectura de como se ha manejado Ia atencion materno-infantil y 

• 

	

	 abre Ia reflexion sobre la intencionalidad que pudiera persistir en las practicas que aterrizan 

en este binomio madre-hijo como indisoluble. 

La historia de lo que hoy conocemos como Asistencia Social no representa un producto 

evolutivo acabado, ni un pasado nostalgico sino un proceso en continua reconstitution e 

inmerso en los debates generados por el encuentro y la diversidad de puntos de vista en 

• 

	

	 torno a las responsabilidades sociales, es como diria Luis Fuentes, el rostro humano de la 

politica social. El punto de partida va en direcci6n de revisar, repensar y contextualizar el 

destino de la Asistencia Social dandole el lugar al sujeto sobre quien recae, quien la vive y 

las acciones que junto con este sujeto promueve. 

• 
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La izquierda y la Asistencia Social en el Distrito Federal. Surgimiento del 

Instituto de Asistencia e Integration Social (IASIS). 

Tengo 3 hijos uno de 8 alios, una de 3 y un bebe, a veces dormiamos en la calle y si me 

alcanzaba a mi o a mi pareja nos la pasobamos en hoteles, hasta que Ilegue aqui.... 

Las practicas asistenciales pueden ser vistas como el resultado de la interaction del 

conjunto de factores politicos, sociales, economicos y culturales, propios de cada pais y 

momento historic° que dan cuerpo a las ideas y valores de una sociedad respecto a lo que 

debe ser o no asistido y de las formas que se consideran correctas de hacerlo, como lo 

menciona Guadarrama (2001) en su libro "Entre la caridad y el derecho". 

Uno de los factores, que indudablemente atraviesa las practicas y el espacio asistencial, es 

el momento politico. Esto es interesante debido a que las ideologias politicas que accionan 

los encargados de Ilevar a cabo la labor de asistir, sustentan de algiin modo las practicas, 

tomando como bandera estos principios considerados como generadores de bienestar 

colectivo para los que habitan un pais o ciudad. 

Hablando especificamente del trabajo realizado sobre la asistencia social en el DF. la 

institution encargada de representarla, es el Instituto de Asistencia e Integration Social 

(IASIS) del Gobierno del DF, el cual fue creado, en el 2001, bajo el mandato del jefe de 

gobierno Andres Manuel Lopez Obrador, representante del Partido de la RevoluciOn 

Democratica (PRD). Sin embargo este proyecto no es algo que suscite novedad, es una 

herencia que proviene de acciones que ya se habian promovido. 

i,Como aparece dentro del escenario esta plataforma partidista? 

Ubicare de entrada la propuesta en materia de combate a la pobreza que el PRD exhibe, 

para los fines de mi investigation: 
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"... la propuesta perredista abunda en la necesidad de "comprometerse, a la vez, en una cruzada 

cultural de dimension y alcance national que, a partir de acciones positivas, rompa moldes 

discriminatorios y reduzca o elimine viejas ataduras y prejuicios", con el objeto de atender los 

procesos de segmentation social de la pobreza." (Constantino; 1996: 292-293) 

El PRD insiste en el asunto de la democracia para resolver los desequilibrios y la 

desigualdad social, donde toma al Estado como promotor de los derechos humanos por 

medio del mejoramiento economic°, social y cultural de la poblacion (Valverde, 2004) 

Cuando surge la alternancia de gobierno en 1997, tras aiios de dominio Priista, el PRD 

asume la gobernatura de la Ciudad de Mexico al mando del Ing. Cuauhtemoc Cardenas 

Solorzano quien plasma el origen y las bases del diseno institucional para gobernar la 

ciudad en el Programa General de Desarrollo (1998-2000). En el documento se reconoce el 

objetivo de una sociedad Inas equitativa, incluyente y solidaria, lo cual se lograria a traves 

de la ampliacion de la cobertura en la prestacion de los servicios pnblicos, asi como el 

construir las condiciones basicas de protection social y asistencia para los grupos Inas 

vulnerables de la poblacion, bajo el lema de campalia "Una ciudad para todos". 

Para lograrlo se cre6 el Sistema de Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) institution 

encargada de poblaciones fragiles, donde mediante unidades moviles se atendian algunos 

problemas de las zonas marginadas, como los de salud; capacitation para el trabajo; ayuda 

a mujeres victimas de la violencia familiar; apoyo a personas en abandono o con alguna 

enfemiedad mental; se establecieron albergues para menores y para personas que vivian en 

la indigencia. (Vite, 2010) 

Para algunos autores en el gobierno de Cuauhtemoc Cardenas se configur6 un marco 

institucional que estableci6 la politica social de los posteriores gobiernos de izquierda bajo 

un disefio de dependencia de las poblaciones vulnerables, lo que para algunos criticos 

significo un clientelismo politico hacia estas poblaciones. 

Enfocandonos, ahora, en la administration del Jefe de Gobierno Andres Manuel Lopez 

Obrador, las bases de este proyecto, heredado, se concretaron con su lema de campaiia: 

"Por el bien de todos, primero los pobres" 
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La base de las acciones del Jefe de Gobierno, se vio reflejada en el Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal 2001 — 2006. Dentro de este documento, se hace alusion, en 

el apartado Ilamado Poblacion en condiciones vulnerables, sobre c6mo se han visto a estas 

poblaciones en el pasado: 

Durance anos, se reservo para las personas en estas situaciones un pequeho apoyo estatal en 

materia de asistencia; se les considera serer de segunda, tercera o cuarta clase, incapaces de 

opinar sobre su presente y su futuro, marginados de toda decision colectiva; y objeto de lastima o, 

en el mejor de los casos, de caridad. (Programa General de Desarrollo del DF; 2000: 142) 

Por esta razon la politica social pronuncia que es obligation de este gobierno atender 

prioritariamente y sin distincion a toda persona que por su condiciOn de pobreza o su situation de 

vulnerabilidad asi lo requiera, tomando para ello medidas para que el presupuesto sea orientado a 

la satisfaction de las necesidades bosicas de alimentacion„salud, education y vivienda popular. El 

objetivo va dirigido primordialmente en poner la atencion a todos a aquellos que han sufrido el 

abandono y la desproteccion cronica, dandole preferencia, a: ninos, jovenes, mujeres, adultos 

mayores, indigenas, personas con distinta capacidad y los indigences. (Programa General de 

Desarrollo del DF; 2000: 9) 

Para tal actuation se promete fortalecer a las instituciones ya existentes relacionadas con 

esas actividades y se dard continuidad ampliando los programas destinados a promover Ia 

igualdad y la justicia, aplicando politicas sociales que tiendan a la universalidad, 

proponiendo a la par, ampliar la cobertura de Ia gratuidad y la atenciOn a todas las personas 

que requieran de sus servicios. (Programa General de Desarrollo del DF; 2000: 100) 

Para ello se implementaron las siguientes acciones: 

• Atencion medica domiciliaria y medicamentos gratuitos para todos los adultos 

mayores de 70 aiios y los que se encontraban en abandono. 

• AlimentaciOn, transporte gratuito a traves de Ia red de transporte publico para las 

personas con discapacidad, 

• Leche subsidiada 
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• Becas para nilios, mujeres y pobres, que sufrieran algun tipo de discapacidad; 

• Se construirian 20 mil viviendas anuales para los mas pobres de la ciudad; 

• El desempleo, se atenderian a traves del establecimiento de cursos de capacitation, 

bolsas de trabajo y la celebration de ferias de empleo. (Vite, 2010) 

Especificamente hablando de Ia niiiez, se habla de la familia como Ia unidad base de la 

sociedad y un lugar privilegiado para el desarrollo de este, por lo que los programas 

destinados ellos estaran integrados con los que se implementen para las madres. 

Como se aprecia, pareciera que la propuesta de la izquierda responde a una ambiciosa 

oferta de Desarrollo Social que pretenderia reducir los costos sociales que en materia de 

marginaciOn de poblaciones vulnerables se presentan, apelando a Ia transformaciOn de la 

dinamica social en bienestar y en la procuraciOn del ejercicio de los derechos sociales para 

una equidad entre los individuos. i,Hasta donde Ilega esta propuesta? 

Para los criticos de estas politicas las acciones Ilevadas a cabo en estos momentos no dejan 

de ser una distribution de pequelios beneficios, que favorecen el clientelismo y el 

populismo, acompaiiado de una debilidad institucional y de programas de asistencia 

temporales y emergentes que no pueden garantizar, mas alla de Ia retorica, los derechos 

ciudadanos de la tan alardeada democracia. 

Por un lado se cuestiona si la ayuda resuelve problemas o genera dependencias. En el 

mismo sentido se discute si la asistencia brindada por una sociedad en verdad integra a las 

poblaciones vulnerables o las estigmatiza segregandolas en espacios cuya finalidad es re-

integrarlos a Ia sociedad. 

Por otro lado se reflexiona sobre Ia posibilidad de adjudicar Ia responsabilidad al Estado o 

compartir dicha responsabilidad por todos los ciudadanos. Para algunos autores, Ia 

responsabilidad debe ser compartida por todos los ciudadanos, una colaboracion mutua 

entre el Estado y las organizaciones civiles. 
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Tomando en cuenta este recorrido, que va dando forma al rostro de la asistencia social me 

pregunto zque de caridad cristiana y que de Estado Benefactor persisten en las acciones que 

• 	 el IASIS Ileva a cabo con las usuarias madres en el CAIS Villa Mujeres? i,se fomenta Ia 

dependencia de las poblaciones vulnerables bajo un clientelismo de beneficios emergentes 

otorgados para remediar la situaci6n? o j,se sigue manteniendo un discurso donde se ye a 

las poblaciones vulnerables como personas de segunda o tercera, invisibles e incapaces de 

pronunciarse por sus derechos a una vida digna, considerandolos solo como clientes de 

estas politicas que los convierte en mudos de sus destinos? 

• 
	 Lo que intento reflexionar ante lo dicho, es la manera en que se observa a ese sujeto de la 

asistencia social inmerso en dichas practicas, mismas que se convierten en ideas, conceptos 

y objetivos de Ia institucion que les ofrece Ia ayuda. 

Por el momento este sujeto de la asistencia se ha venido percibiendo, durante el recorrido 

como el rostro de la asistencia social, una masa sin nombre entre discursos, papeles, 

decretos, leyes, acciones, politicas sociales. Ahora, con base en lo expuesto, se dard paso al 

• 	 sujeto de la asistencia social, focalizado en un momento y espacio determinado, las 

usuarias madres de Villa a quienes el Gobierno del DF, por medio del IASIS, les brinda 

albergue por carecer de un hogar donde vivir, y conocer el significado que estas acciones 

tienen para las propias protagonistas de esta situacion. 

Para tal fin, a continuacion se relatard el funcionamiento del Instituto encargado de dichas 

practicas. 

• 

• 
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• 

Conociendo al Instituto. 

Institute de Asistencia e Integration Social (IASIS) 

Para la exposici6n de este apartado, citare algunas cifras sobre el movimiento de la 

poblacion en situacion de calle, recabadas del Ill Censo 2010-2011 "TU tambien cuentas"9, 

realizado por el IASIS, del 1° de noviembre de 2010 al 28 de febrero de 2011. Esta 

iniciativa cuenta con tres ahos de haberse implementado, debido a la necesidad de este 

instituto por contar con information confiable que permitiera fundamentar las politicas 

sociales destinadas a estas poblaciones. Dos son los objetivos primordiales de estas 

acciones: precisar el alcance del fenomeno a traves del conteo de personas que se 

encuentran en dichas condiciones en el DF e indagar ciertas caracteristicas personales 

basicas como son vinculos familiares, tiempo que Ilevan viviendo en la caller, estrategias 

de supervivencia, entre otras, con la finalidad de que se construyan (asi lo menciona el 

documento) respuestas confiables que se antepondrian a aquellos discursos sustentados en 

lo irracional y en lo empirico, formando figuras que estigmatizan y confinan a las personas 

en situacion de calle a un imaginario de locura, delito y vagancia. Veamos... 

TOTAL DE LA POBLACION CENSADA: 3282 

COMPARATIVO 

2008-2009 	2009-2010 	2010-2011 

2759 	3049 	 3282 

De esta poblacion el 85% son del sexo masculino frente a un 15% del sexo femenino, las 

edades con mayor incidencia de calle corresponden al rango de 18 a 30 aiios con un 32%, la 

nifiez tuvo un indite (0 a 12 ems) del 3% y los jovenes un 4% (13 a 17 ahos), la poblaciOn 

que obtuvo menor porcentaje de calle se refiere a los adultos mayores de mas de 81 &los 

con el 1%. 

9  Direction General del IASIS CENSO 2010-2011 [en lineal [citado 2011-06-02] Disponible en Internet: 
http://www.iasis.dfgob.mx/pdECENSO  poblacion clue vive en calle DF 2010-2011.pdf 

• 
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El estado civil de de los encuestados: 

• 

Casado 11.27% Uni6n libre 8.28% 

Divorciado 4.14% Viudo 4.8% 

Soltero 61.1% No report6 0.85% 

Separado 10.20% 

• 

El porcentaje de la poblacion que contaba con empleo fue del 53% (mas de la mitad de la 

poblacion) mientras que el desempleo se proyecto en un 47%. 

En tanto a la escolaridad, el mayor indice lo obtuvo el nivel primaria completa (17.8 %), se 

contabilizO un .24% con superior terminada frente a todo pronostico de pensar la nula 

• 
	 presencia de profesionistas en esta situaciOn, del mismo modo el analfabetismo se ubic6 en 

un rango bajo de 1.68%. 

Los principales factores de vida en calle: problemas economicos 31%, seguido de las 

adicciones 24%, desintegracion familiar 14%, violencia intrafamiliar 9% y no report6 un 

22%. 

• 
	 Con relacion al consumo de drogas, 44% respondi6 que si consumia de un 56% que no. El 

tipo de droga de mayor consumo fue el alcohol 37%, seguido del tabaco 25%, solvente 

21%, marihuana 13%, cocaina 4% y otra con .001%. 

En cuanto al conocimiento de los derechos humanos, mas de la mitad de la poblaciOn, el 

66% no los conoce, mientras que el 34% respondi6 afirmativamente. Del total, el 39% ha 

sufrido discriminacion por su situaciOn en calle, de hecho el 59.84% reporto no haber sido 

discriminado, un 28.46% contestO que la apariencia fisica fue motivo de discriminacion; 

posicion economica 3.96%; origen etnico 1.61%; Oiler° 1.07%; estado de salud 1.55%; 

orientaci6n sexual 0.94%; discapacidad 0.97% y no respondi6 1.58% 
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Para finalizar, el 68.7% de Ia poblaciOn encuestada aceptaria el servicio de albergue frente 

a un 31.93% que preferiria seguir viviendo en calle. 

• 

La proliferaciOn de Ia poblacion en condicion de pobreza extrema, como se ha podido 

observar (situacion que conduce a la exclusion de las oportunidades, por lo menos basicas, 

que Ia sociedad pudiera brindar a las personas) ha sido una de las mayores inquietudes del 

Gobierno del D.F para la creaci6n del Instituto de Asistencia e Integracion Social (IASIS) 

que pertenece a la Secretaria de Desarrollo Social del D.F. Para ello cuenta con diez 

Centros de AtenciOn e Integracion Social (CAIS), los cuales brindan a esta poblacion: 

• 	 alimentacion, ropa, calzado, medicamento, trabajo social, psicologia, servicio medico, 

servicio odontologico, gericultura, pedagogia, actividades recreativas, culturales y 

deportivas, terapia ocupacional, proyectos productivos. La capacidad instalada del Institute 

es de 2,380 personas. 

• 
	 El ingreso a los CAIS se realiza por medio de dos vias, Ia primera se lleva a cabo a traves 

del Programa de Atencion Social Emergente (PASE) el cual se encarga, por medio de 

camionetas, de recoger a la gente de la calle, abandonada o extraviada, para posteriormente 

canalizarla a algunos de sus Centros o dependiendo del caso son llevados a hospitales, a 

diversas organizaciones especializadas para atenderlos, si asi lo requiere; la gente 

extraviada de otros estados del pals son remitidos a sus Estados natales. La segunda via es 

la Ilegada voluntaria de la gente a los Centro en la que, dependiendo de las condiciones en 

a 
	 que se encuentren, se les admite o niega el acceso. 

Una de las poblaciones en quienes se ha enfocado este tipo de atencion ha sido el de las 

madres solas, que por carecer de vivienda y servicios minimos de sobrevivencia, el CAIS 

Villa Mujeres les proporciona apoyo alrededor de seis meses de estancia. 

a 
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Funcionamiento del CAIS Villa Mujeres. 

Para poner al tanto al lector sobre el funcionamiento del CAIS Villa Mujeresi°  a 

continuacion intentare hacer un recorrido por este: 

El CAIS Villa Mujeres es un espacio que alberga a mujeres solas, adultas mayores y 

mujeres con hijos, asi como a pacientes denominadas psiquidtricas. El Centro cuenta con 

medicos, psicologos, trabajadores sociales, enfermeras, cocineras y demas empleados para 

el mantenimiento del Centro y para la atencion de las mas de 300 mujeres que lo habitan 

(en el momento de la realization de este proyecto cohabitan 15 mujeres con hijos y 300 

mujeres entre adultas mayores y pacientes psiquidtricas). 

Cuando una mujer Ilega a Villa se realizan tres tipos de valoraciones, una de tipo medico 

para verificar el estado de salud; otra de tipo psicologico, donde se valora su estado mental, 

se realizan test o en su caso se atienden a las mujeres que llegan en estado de crisis; y la 

valoracion que hacen los trabajadores sociales, con relacion a un estudio socioeconOmico e 

indagacion sobre las causas que le hicieron Ilegar al albergue, es decir, su historial de vida. 

Una vez realizadas estas valoraciones, se pasa a la usuaria y sus hijos al cuarto general 

donde habitan de 6 a 7 personas, posteriormente y dependiendo del cupo seran derivadas a 

cuartos individuales donde solamente conviven 2 usuarias con sus respectivos hijos. La 

estancia de cada mujer tiene un tiempo de alrededor de seis meses. 

A continuaci6n cito aquellas clausulas del reglamento interno que ilustran la normatividad 

del CAIS Villa Mujeres en relacion con las usuarias que son madres: 

- Todas las madres que salgan a trabajar deberon de regresar al CAIS en un mciximo de dos 

horas, despues de haher cumplido con su jornada laboral. 

- Es obligation de la madre realizar las gestiones correspondientes para que sus hijos 

asistan a la escuela de acuerdo a su condition y edad. 

El cuidado y atencion de sus hijos, por lo que ninguna usuaria puede hacerse 

responsable de los hijos de otra usuaria. 

Entrevista realizada el tunes 13 de marzo del 2006 a una Trabajadora Social. 
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Dar seguimiento y atencion a las indicaciones proporcionadas por el equipo 

interdisciplinario y a las autoridades de las instancias educativas a las que asisten sus 

hijos con respecto al cuidado, disciplina y atencion de los menores. 

En el caso de que el menor requiem atencion externa, es obligation de las madres 

acudir con su nino a recibir su tratamiento. 

Las madres que hacen use de la estancia infantil tienen la obligation de proporcionar 

los implementos solicitados, recoger a sus hijos en los horarios acordados y respete el 

reglamento de la estancia. 11 

A partir del panorama general del Centro, se puede it perfilando el proposito de esta 

investigation que permite pensar a Villa como "espacio vivido" en el sentido que le da 

Michel de Certeau, es decir, verb como un lugar practicado; en movimiento, habitado, no 

por un sujeto universal, sin rostro que se pierde en el funcionamiento de este tipo de 

instituciones que albergan gran cantidad de gente y que trabajan en el manejo de muchas 

necesidades, sino, habitado por sujetos que van tejiendo, construyendo, apropiandose un 

espacio que es tratado y mochficado por las practicas mismas. (De Certeau; 2002: 114) 

A continuation presentare a sus inquilinas. 

Sus personajes 

A Juanita me la encuentro con cubetas llenas de ropa, dice que va a aprovechar para 

lavar, porque sus cuatro hijos le dejan la ropa muy sucia; Sonia prepara su carriola para 

sacar a pasear a Eduardo, su hijo de tres anos y me saluda iMaestra! iComo esta?; 

Mientras tanto Ma. de la Luz y Gaby lavan el bah°, quejandose de que hay muchos 

cabellos en la coladera... 

Las usuarias entrevistadas fueron cuatro, cada una de ellas narra historias de pobreza, 

soledad, violencia, abandono de los hombres y de la familia, viven los procesos propios de 

la maternidad y la vida cotidiana marcados por Ia lucha para la sobrevivencia. Asi, cada 

una de las mujeres ha Ilegado a Villa por diferentes caminos: para dejar la calle y no andar 

rodando con sus hijos (Gaby y Sonia) por Ia falta de apoyo, de la pareja o de la familia para 

Reglamento Interno para usuarias del CAIS Villa Mujeres 
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el mantenimiento de ella y sus pequetios (Juanita y Ma. de la Luz). Villa es ahora su 

hogar... 

• 

Gaby 

Usuaria de veintidas dos anos, originaria de Toluca, su estancia en el CAIS Villa Mujeres 

es de cuatro meses. Madre de tres ninos, (Nino de ocho anos, nina de tres y un bebe de un 

ano). 
• 

Cuando fue madre por primera vez tenia catorce anos, su hijo mayor es producto de una 

violacion por parte de un familiar. Esta situaciOn causo la expulsion de su hogar, mismo 

que comenta, se encontraba fracturado por la constante violencia que ejercia su padre 

alcoholico hacia ella y sus hermanos. Su madre muri6 y las cosas empeoraron. 

A partir de alti y con sus ocho anos de estancia en el D.F, sus andares han recorrido 

experiencias de calle, de pedir limosna, de vivir en hoteles en compaiiia de sus tres hijos y 

• 
	 de parejas que en ocasiones la golpeaban. Las drogas y el alcohol, parecian ser compania 

tambien en estos andares. 

Sonia 

Procedente de Quintana Roo, tiene un hijo de tres anos al cual le adjudica un estigma 

• 	 religioso. Ella, dice, es catalogada por parte del Centro como paciente psiquidtrica por su 

comportamiento agresivo con las demas compalieras. Es viuda, madre soltera, por ello tiene 

que enfrentarse a la maternidad en soledad, ya que su familia radica en Quintana Roo. Al 

ser encontrada por unos policias deambulando con su bebe por la Merced a altas horas de la 

madrugada, es Ilevada a Villa Mujeres para hacer de este su hogar desde hace un alio. 

• 
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Ma. de la Luz 

• 	 Originaria de Michoacan, su estadia en el CAIS Villa Mujeres es de tres meses, ella tiene 

un hijo de once arms. Narra la experiencia de violencia familiar que vivio a lado de su 

pareja. El ser madre lo vive con dos grandes culpas: el haber permitido que su hijo viviera 

la violencia que el padre ejercia en ambos y el haber dejado al nilio en un internado por un 

tiempo (aunque su discurso se confunde entre el internamiento donde se le negaba verlo y 

el robo del infante). No cuenta con el apoyo de sus familiares. 

• 

Juanita 

Fue madre a los diecisiete anos, tuvo ocho hijos de los cuales le sobreviven seis; cuatro 

viven con ella en el albergue y dos ya estan casadas. Es originaria del DF. Llega a Villa 

escapandose de su familia que la maltrataba y de su esposo que la hacia vivir momentos de 

• 
	 violencia tras su severo alcoholismo. El salirse de su casa, el no tener donde vivir hizo que 

tuviera periodos de estancia en la calle con sus hijos. 

Este es su segundo ingreso a Villa y tiene dos meses ahi. Siente que nunca ha visto su 

estrella pues su vida, comenta, siempre ha estado llena de dolor y de falta de carifio. 

• 

• 
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CAPITULO H 

Metodologia 

Pensando la problemcitica 

Teniendo como base la anterior exposiciOn, formulo la siguiente Pregunta de Investigation: 

De clue forma viven las usuarias madres, la asistencia social proporcionada POT el 

Centro de Atencion e Integration Social Villa Mujeres del Gobierno del Distrito 

Federal? 

Objetivos especificos 

A partir de la experiencia de las usuarias, explorar: 

➢ Los rasgos de funcionamiento de una InstituciOn de Asistencia Social con enfasis 

en el apoyo a mujeres madres, el CAIS Villa Mujeres. 

➢ La posici6n de las usuarias ante dicha asistencia. 

➢ C6mo opera la institucion en las usuarias y viceversa. 

➢ De que manera es significado el ser madre, dentro de una Institucion de 

Asistencia Social, tanto por las usuarias como por la misma instituciOn. 

Para poder abordar esta serie de interrogaciones y discutir la problematica propuesta, se 

recurrio a todo un dispositivo de investigation que permitio: a) realizar un recorte de la 

problematica social por explorar; b) el acercamiento al campo, con sus estrategias, analisis 

y teorizaciOn; c) trabajar la metodologia con sus herramientas y d) el constante 

cuestionamiento de dicha practica, es decir la propia implicacion. I2  

12 
Cabe mencionar que este proceso no fue lineal. sino que se expone de esta manera por cuestiones de 

practicidad. 
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El Dispositivo 

Hablar de Dispositivo es referirse a una nocion que tiene un use muy extendido, en algunas 

ocasiones esta nocion pareciera inaprensible, se difumina y se generaliza sin encontrar un 

sentido. Sin embargo e;sera necesario encontrar significado preciso para esta palabra? En 

este trabajo, recurrire a la nocion de dispositivo mas que a un concepto, a una alegoria o 

metafora utilitaria que permita armar una serie de estrategias para producir algo, en nuestro 

caso, producir un acercamiento a un campo social problematic°, el de ser madre en 

situation de Asistencia Social. 

La nocion de Dispositivo en ese contexto es una nocion instrumental, quiza una nocion "hueca" 

cuya operation metaforica permite imaginar formas de intervention en el campo social. (Salazar; 

2004: 292) 

Asi, la idea de dispositivo para mi, constituye toda una serie de movimientos articulados 

que permiten visibilizar o alumbrar una parte de ese fen6meno social que se quiere 

estudiar. Es un juego de luces en los movimientos de una lampara para poder alumbrar ese 

fenomeno, trayendo consigo estrategias articuladas; creaciones inacabadas e insospechadas 

de acercamiento a los sujetos de la investigation y singularidades de creation ya que cada 

dispositivo tiene en la propia investigation su genesis y termino, por lo que es irrepetible. 

La esencia del dispositivo es entonces una experiencia de continua transformation y 

construction de nosotros como investigadores, del escenario de intervention y del 

encuentro con el otro, esos sujetos a quienes pretendemos conocer. 

Por otro lado, este espacio, que posibilita el dispositivo, abre un dialog° no solo con el 

sujeto involucrado en la situation social estudiada, sino que incluye tambien ese dialog° 

con el campo, con la teoria; la metodologia y con la propia implication del investigador 

que no deja de lado la importante reflexiOn acerca del tipo de estrategias que se estan 

produciendo y las consecuencias que ello tiene. (Salazar, 2004) 

• 

• 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La primera puerta abierta... VILLA MARGARITA 
s 

En el 2003 forme parte del proyecto denominado "Proyecto para el Fomento y Gestion de 

Grupos Laicos y Autonomos para la Ayuda Mutua" lievado a cabo en colaboracion con el 

Gobierno del D.F, particularmente en su Instituto de Asistencia e Integracion Social 

(IASIS) y la UAM-Xochimilco. El eje de investigacion giro en torno a la bilsqueda de 

elementos comunes que hacen posible el establecimiento de los Grupos de Ayuda Mutua 

(GAM), entendidos como espacios sociales; formas de agrupaciOn producto de la acciOn 
• 

comim donde las personas se reimen para abordar situaciones de vida, formando vinculos y 

cuya finalidad radica en compartir, apoyar, aprender e identificarse entre iguales. La 

consolidacion de la autogesti6n del grupo es el objetivo y filosofia de trabajo, dando la 

posibilidad de potencializar un ambiente democratico en donde los integrantes gobiernen 

juntos el espacio, prescindiendo, asi, de una coordinacion profesional o central que 

conduzca de forma particular al grupo. (Montano, 2004) 

• 

	

	
Se considera que para que el grupo funcione, la participacion no debe ser sino voluntaria. 

La ayuda mutua falla si la participacion es impuesta. 

Siendo un espacio de sosten social y trabajo grupal, hace posible en los integrantes el 

trabajo de problematicas comunes, abordando de esta manera el conflicto subjetivo. 

Los elementos comunes que posibilitan el trabajo grupal con los GAM son: la ayuda mutua 

y la autogestion como objetivo y filosofia del trabajo; un ambiente de horizontalidad y 

reciprocidad entre los participantes; un dispositivo grupal que posibilita procesos de 

contencion, apoyo social, cambio y elaboraciOn del conflicto subjetivo, todo ello a traves 

de un espacio para la escucha y reflexiOn de sus participantes. (Montano, 2004) 

Como funcionan? 

La puesta en funciOn de los GAM tiene como oferta una propuesta de encuadre sobre el 

trabajo por realizar, existen elementos operativos que ayudan a configurar y organizar el 

espacio entre todos los integrantes del grupo. En cada sesion se fomenta el principio de la 

Ayuda mutua, a traves de la comprensiOn y practica de conceptos basicos como: 
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• Igualdad 	 • Escucha 

• Respeto 	 • Compartir experiencias 

• Responsabilidad 	• Asumir roles operativos para hacer posible el trabajo en cada 

• Honestidad 	 reunion 

• Tolerancia 

• Confidencialidad 

Implementation de los GAM en el IASIS 

La propuesta ofrecida al IASIS estuvo dirigida a empleados y usuarios del Institute. Para el 

trabajo con sus empleados se propuso la oferta de abrir grupos con una doble finalidad: a) 

la capacitation de los empleados (mayormente psicOlogos, enfermeras, trabajadoras 

sociales y algunos medicos) dando herramientas de trabajo para Ia construction de espacios 

de ayuda mutua en los Centros y b) Ia formation de GAM para empleados, como forma de 

apoyo y fortalecimiento del equipo de trabajo. 

Con relation a los usuarios, el prop6sito consistio en Ia apertura de grupos para abordar 

situaciones de vida de los propios integrantes (por ejemplo, el GAM para jovenes con 

problemas de adicciOn, usuarias madres y adultos mayores) de este modo se abrieron en 

total diez GAM en los diversos Centros del Institute, clasificados en grupos para 

Empleados y Usuarios. 

El trabajo que realizabamos los integrantes del equipo UAM13  consistia basicamente en ser 

facilitadores y promotores de los grupos, esta colaboraci& tuvo como finalidad: 

1) "asesorar" a los integrantes en el funcionamiento de los grupos, haciendo enfasis, 

exclusivamente, en la cuesti& organizacional del espacio bajo los conceptos basicos de su 

funcionamiento, sin abocarnos a los temas abordados en cada sesiOn ya que estos estaban a 

cargo de los integrantes, y 2) Thcompaliar a los grupos recien abiertos hasta su 

conformaciOn autogestiva. Esta funciOn de asesores implicaba Ia posibilidad de apartarnos 

de los grupos cuando creiamos que el trabajo de autogestion ya estaba realizado. 

13  
El equipo LIAM en el que colaborabamos cuatro psicOlogos. 
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Grupos en Villa Margarita 

Dentro de la Villa, se propuso Ia apertura de un GAM para las usuarias madres del Centro 

como espacio de organizaci6n, reflexi6n, apoyo y escucha entre ellas. El grupo estuvo 

coordinado por los integrantes del equipo UAM, dando a su vez acompatiamiento y 

ensenanza a los usuarios sobre la organizacion y desarrollo de las sesiones. En este tipo de 

grupo, cabe mencionar que eramos acompatiados por los educadores14  del centro, cuya 

finalidad consistia en instruirlos sobre la dinamica y prepararlos para que posteriormente, a 

la salida del equipo UAM, se hicieran cargo del grupo. 

La caracteristica primordial de cada inicio de sesi6n radicaba en la necesidad de "acarrear" 

a los usuarios, sin embargo en el momento del desarrollo, donde se llevaban a cabo las 

participaciones, se tornaba un momento de contenci6n importante, no sin surgir la 

preocupaci6n por parte de los presentee del tema de Ia confidencialidad, discusiOn 

necesaria para salvaguardar lo que se gestaba en grupo, instituyendo el secreto de lo que 

cada usuario hablaba sera posible esto? Por supuesto que no, Ia confidencialidad era 

vulnerada a cada momento, a veces el chisme corria por los pasillos de Villa, causando 

problemas entre las usuarias. 

Entonces al ser el grupo de ayuda mutua un espacio considerado para el habla y la escucha 

de sus participantes, Ia confidencialidad tomO un papel fundamental para replantear la 

inserci6n del los GAM en un espacio institucional. 	hablar delante de una autoridad, 

Ia educadora (encargada de la vigilancia de las usuarias) o como hablar delante de las 

companeras con las que se cohabita a diario existiendo entre algunas de ellas conflictos? 

Las sesiones una vez por semana se dieron alrededor de tres meses, el GAM duro mientras 

el equipo UAM estuvo presente para coordinarlo. El espacio del GAM, se convirtio mas 

que nada en un grupo de apoyo por Ia presencia definitiva de alguna autoridad en las 

sesiones, puesto que recibimos el mandato de la imposibilidad de dejarlas solas. 

14 
Este person* era parte del personal que vigilaba a las usuarias del CAIS Villa Margarita. De dia y de noche, las 

controlaban, cuidaban y repartian viveres (leche, paiiales, jabon, etc.). Pero al entrar la nueva administraciOn al Centro 
dejaron de existir, puesto que para Ia directora "las mamas no necesitan que las cuide . 

• 

• 

40 



La Institucion y los GAM (La Construccion de la demanda) 

Como pensar la oferta de los GAM en Villa Margarita? Como espacios sociales donde se: 

• Fortalecen vinculos sociales 

• Promueven mecanismos democraticos y autogestivos 

• Privilegia Ia escucha entre los integrantes del grupo, asi como 

• La capacidad de construir procesos de trabajo colaborativo para la accion social. ► 5  

Lo que se les estaba ofreciendo a las usuarias con los GAM, parecia que tenia tres formas 

de pensarse en Ia practica o dicho de otra manera, apuntaba a tres diferentes tipos de 

demandas de las cuales me pude percatar: desde Ia perspectiva del equipo UAM era un 

valioso espacio de apoyo para la construcci6n de un modo de movilizacian colectiva para 

la accion, tal vez, para comenzar a cuestionarse Ia actitud frente a su maternidad y/o la 

institucion. Desde las usuarias era un espacio para hablar. Citando lo dicho por una usuaria 

en una entrevista: el dia jueves hacian unas juntas y venian senoritas era un espacio de 

tregua para desahogar, hablar de nuestras vidas, era muy bonito. Las sesiones servian 

algunas veces para resolver cuestiones importantes como el cuidado de los nitios, se daban 

consejos para llevar una mejor convivencia en el Centro. Para la institucion Ia insercion de 

los GAM era parte de las actividades "obligatorias" que el Centro les ofrecia a las usuarias. 

Los profesionales 

La posibilidad de abrir GAM como modo para que los sujetos se reconozcan en una accion 

colectiva, dando fuerza a Ia movilizacion comnn, es un potencial nada despreciable para el 

trabajo colectivo, sin embargo el sentido de este tipo de grupos se trastoca cuando estos se 

gestan bajo una demanda donde no se respeta uno de los fundamentos principales como es 

la autogestion, el marcado control de la institucion y la filosofia (autonomia y autogestiOn) 

de los GAM entraban en conflicto ya que no conciliaba un espacio autodinamico para las 

usuarias dentro de un lugar de control, puesto que se volveria este un descontrol o las 

15 
Proyecto presentado al IASIS en el 2003. 
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usuarias serian las descontroladas, percepciones de los encargados de la vigilancia del 

espacio. 

Por otro lado, existi6 tambien la poca disposiciOn de las usuarias para conformar espacios 

colectivos, es que no participan, cada quien ye por su propio santo... (usuaria), tal vez la 

lucha por la sobrevivencia, la competencia de cada dia no ayudO a crear un sentimiento de 

colectividad en pro de exigir demandas para el mejor funcionamiento del Centro. 

Si bien este no es el tema principal por abordar en la presente investigacion, la experiencia 

adquirida en este momento, desperto el interes por mirar este espacio en un tiempo 

diferente, pero poniendo la mirada en un eje estructurante de las formas de asistencia social 

frente a sujetos merecedores de estos programas, me refiero a las usuarias madres. 

LA INVESTIGACION 

Segunda Puerta Abierta... VILLA MUJERES 

La experiencia pasada de los Grupos de Ayuda Mutua en Villa Margarita fue configurando 

la actual investigacion, los temas que fueron tocados en las sesiones por parte de las 

usuarias abrieron las interrogantes sobre el ser madre en situation de asistencia social, 

i,Como viven estas mujeres en el Centro? i,Que sucede con la institution que las alberga 

con sus hijos? i,Que significa ser madre en esta situation? i,Por que las madres son sujetos 

de la asistencia? i,COmo se juegan las normal dentro de un espacio de control, donde se 

dirigen vidas? 

Todo ello se ira desarrollando a traves de la siguiente investigacion para dar cuenta, por 

medio de las historias, si no a una sola realidad, si al abanico de realidades que el espacio 

en movimiento permite. 
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TRABAJO EN CAMPO 

Actividades 

1. 	Encuentros con un funcionario del IASIS para acordar el permiso de entrada al CAIS 

Villa Mujeres. 

2. Entrevista con la nueva coordinadora del CAIS Villa Mujeres. 

3. Platicas con la trabajadora social del turno de fin de semana y con la tecnica del lugar. 

4. Observation participante durante tres meses. 

5. Propuesta de tres actividades de cine debate con las mujeres madres del Centro. 

6. Entrevistas individuales a cuatro usuarias. 

7. Notas de campo de cada una de las actividades realizadas. 

Cambio en la administration de Villa Margarita a Villa Mujeres. Catnbiar para 

no cambiar 

Esta segunda incursion al Centro coincidi6 con el cambio de administration de Villa 

Margarita, ahora llamado Villa Mujeres. El cambio trajo consigo transformaciones 

fundamentales a favor de una "mayor disciplina" del lugar, en voz de la directora: tuve que 

hater una gran reformulation de ese espacio que estaba muy viciado. 

La nueva directora del Centro narra lo dificil que era hacerse cargo del puesto que le habian 

otorgado. Para comenzar mudaron a los jovenes en situation de calle, que vivian junto a las 

usuarias madres y las adultas mayores en Villa Margarita, pues poblaciones distintas 

significaba un constante peligro, en especial para los pequelios que vivian ahi. 

• 
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El cambio tambien es sentido por las usuarias. De las cuatro entrevistas que se han 

realizado, dos de ellas lo mencionan. 

G: No, mire hace 2 anos estuve tambien aqui, tambien por lo mismo, pero yo estuve en ese 

ambience que yo vivi aqui hace dos anos esta muy diferente a como estamos viviendo. 

B: Es diferente? Por que? 

G: Si, porque no, con todo mundo nos Ilevabamos bien, tanto las trabajadoras sociales, como de 

las otras de actividades, pasta las mismas compaileras porque yo cuando Ilegue ( ...) se hizo una 

cita y se hablo sobre de eso, aqui la persona que llega hay que recibirla bien y que la traten bien y 

luego el dia jueves hacian unas juntas y venian senoritas era un espacio de tregua para desahogar, 

hablar de nuestras vidas, era muy bonito, yo lo finico que me quiero es que me ayuden con los 

papeles, las actas de mis hijos pero parece que no, aqui no cuento con ese apoyo. 

Otra usuaria: 

J: No tiene nada de agradable estar aqui, antes pues si era divertido porque pues si teniamos la 

television para todos, teniamos la sala de, ya de no.sotros pues para ver que las novelas y ya no lo 

tenemos y era el finico entretenimiento que teniamos y nos lo quitaron y con los chavos 

(refiriendose a los jovenes de calle) tambien, luego nos juntcibamos entre varias mamas y que nos 

ibamos a jugar ffilbol y ahora ya no ya cada quien se dedica a lo que tenga que hacer y a dormir. 

Platicando con una Trabajadora Social, ella comentaba que el cambio fue duro para todos, 

ya que las mamas estaban muy enojadas porque se habian llevado a los jovenes en 

situation de calle a otro lugar y porque habian expulsado a varias de sus companeras, pero 

que poco a poco se fueron calmando las cosas bajandose, asi, la tension del momento. 

En general, los cambios en el Centro fueron los siguientes: la creation de un nuevo 

reglamento (expuesto parrafos arriba); el respeto al limite de estancia en el Centro (seis 

meses de estancia como maximo); Ia no admision de madres menores de edad; prescindir 

de la colaboracion de los educadores (personal de guardia quienes vigilaban a toda hora a 

los usuarios), porque las madres no necesitan que las cuiden, la prioridad es hacer que 

ellas mismas se hagan responsables de sus asuntos (como lo menciona Ia directora); y Ia 

expulsion de usuarias que rebasaran el tiempo de seis meses en el Centro. La directora 
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comenta que toda esta reforma le ha costado un gran esfuerzo y demandas de derechos 

humanos por expulsar gente.16  

i,Que sucede, entonces, con esta reestructuracion? La que demandas responde? 

De inicio, la reestructuraciOn de ese espacio invita a pensar la homogenizaci6n, el 

aniquilamiento de la diferencia, a traves de la clasificacion en categorias, que parecieran 

estructuras fijas de cuyas designaciones se desprenden acciones especificas para cada 

poblacion, asi por ejemplo tomando el caso de los jovenes de calle, se les arma todo un 

aparato de vigilancia, control y reeducaciOn constante con la presencia dia y noche de los 

"educadores", esta formula de cierto modo se repite con la extrapolacion de estos 

personajes a la poblacion de las usuarias madres, a pesar de su desaparicion, como ya se 

menciono, surgen nuevas formas de crear un espacio con el exclusivo enfasis de la atencion 

femenina, esto se puede observar con el cambio de nombre del lugar, de "Villa Margarita" 

a "Villa (de las) Mujeres". 

LPero que parte de esta atencion es a la que se le pone mayor enfasis y por que? 1,a1 deber 

de ser madre, pero de que tipo? i,a la construccion de sujetos de la asistencia? i,a la 

condicion de vulnerabilidad? En general a aquellos sujetos que "no son capaces" de tomar 

decisiones, porque como expresa Lapassade (...) pues soil demasiado debiles y estais muy 

mal informados, muy mal ubicados (...) personas a quienes se les trata como ninos 

(Lapassade; 1999: 227) 

Cuando Villa Margarita se convierte en Villa Mujeres, cambiaron, pero el cambio 

respondio a un movimiento administrativo, es decir, en la reorganizacion del espacio para 

mantener un orden, (i,de cabezas?). Mas que un verdadero cambio con enfasis en el 

desarrollo integral de las personas que viven en el, donde se podria ver al Centro como un 

trampolin para saltar al otro lado (despues de la estancia establecida de seis meses) que en 

voz de las usuarias madres, corresponderia a: tener un buen trabajo, casa, educacion, salud, 

para el mantenimiento de sus hijos y la procuracion de un mejor futuro, la salida del Centro 

se convierte en una pesadilla, pues al no tener estas disposiciones que supuestamente las 

prepararian para una vida mejor, donde el binomio asistencia-reintegracion jugarian su 

16 
Entrevista realizada a la Directora del CAIS Villa Mujeres. 
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papel, donde la asistencia fungiria como un primer momento de apoyo para la 

reintegration, al contrario, se va configurando un futuro oscuro, incierto lleno de temor. 

EL CAMPO 

Despues de realizar las observaciones de la reestructuraciOn en Villa, me desplazo del 

hecho burocratico al hecho real, es decir, a la movilidad del espacio. 

El encuentro con el campo, vislumbrO para mi, el entendimiento de las demandas 

(implicitas y explicitas) que el proyecto de investigaciOn trae consigo como una condition 

permanente, propia de todo vinculo humano (Mier, 2002: 21). Siguiendo a Raymundo 

Mier, en El acto antropologico: la intervencion como extraneza, pareciera que al momento 

de la intervencion, cual antrop6logo inocente, se pretende, al menos en mi caso, la extrana 

idea de Ilegar a "ayudar" a esa gente que "nos necesita", porque existe de antemano algo 

que "reformar" bajo una ortopedia social. 

... fantasia de una intervencion potential que surge desde que se nombra un malestar, en el 

moment() en que se gesta un imperativo que es preciso acallar, solucionar, remover o, 

eventualmente "curar". (Mier; 2002: 18) 

Asi como en la experiencia del trabajo con los GAM (expuestas parrafos arriba), las 

demandas de cada uno de los participantes de este proyecto de investigacion, estaban en 

diferentes caminos: la demanda de la institution consistia en procurar un espacio de 

control sustentado por una psicologa "yo" para rectificar conductas indeseables por parte de 

las usuarias; la demanda de las usuarias, consistia en el cumplimiento de su obligation: 

asistir para evitarse castigos por no participar en "mi espacio" y mi demanda consistiria en 

abrir ese espacio para la escucha y reflexiOn de aquellas mujeres y fundamentar esta 

investigaciOn. 

Sin embargo, el encuentro con el campo, to hate mirar de otro modo, como a continuation 

se relata. 
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Una vez abiertas las puertas del lnstituto me introduje al espacio para presentar mi 

Propuesta de Investigacion a la nueva coordinadora del CAIS Villa Mujeres, quien acept6 

sin reparo. La propuesta consisti6 en realizar 3 sesiones de Cine, para que a partir de ello se 

realizara el debate sobre temas de "interes" para las usuarias (y por supuesto para la 

investigaciOn), asi como entrevistas individuales con las usuarias. 

Cine debate 

La idea planeada en un primer momento consistia en promover una discusi6n de la 

maternidad a partir de 3 actividades de Cine Debate, dicha finalidad tendia a la creacion de 

un espacio, donde por medio de la proyecciOn de peliculas (previamente seleccionadas por 

"mi") se dispararia la discusi6n en el grupo sobre los temas en torno a la ternatica de la 

maternidad (madres solas, madres en situacion de violencia familiar). 

Sin embargo la larga duraci6n de las peliculas (duracion aproximada 1.30 min. a 2 horas), 

mas la presencia del ajetreo de los hijos de las usuarias en el salon y la ansiedad por parte 

de algunas usuarias por salir del espacio en cuanto se acabaron las peliculas, no permitieron 

el desarrollo de dicha actividad como estaba pensado. El espacio destinado para realizar 

una reflexion de grupo, sirvio como pretexto para la convivencia con las usuarias, 

permitiendo un acercamiento que sirvi6 posteriormente para posibilitar la realizaciOn de 

entrevistas individuales. 

Las peliculas proyectadas fueron: 

➢ "Solas", largometraje espaliol, basado en la historia de tres personajes Maria, Rosa 

(la madre de Maria) y el vecino. La pelicula aborda los temas de Ia soledad, el 

maltrato de genero, Ia maternidad. 

➢ "Te doy m is ojos" pelicula espafiola cuyo tema principal es la violencia de pareja. 

➢ "Amar to duele" pelicula mexicana que habla sobre las pericias amorosas que pasa 

una pareja de jOvenes pertenecientes a distintas clases sociales (Pelicula propuesta 

por las mismas usuarias) 
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La actividad se acondicion6 dentro del espacio de Ia guarderia, en un salon se proyectaron 

las peliculas para las mamas y en otro para sus hijos, quienes siempre estuvieron presentes 

en las actividades ya que por politicas del Centro, las madres tienen que estar con sus 

pequehos y no dejarlos solos. 

Las actividades de cine se llevaron a cabo los domingos y la asistencia fluctuo entre 8 y 10 

usuarias y entre 18 y 20 nifios. 

El primer contacto 

la sesion Cine Debate 

El primer encuentro con la poblacion, sirvio para replantear el dispositivo y me permitio 

observar la dinamica del control de la asistencia a las actividades por parte del CAIS Villa 

Mujeres, abriendo, asi, Ia reflexion sobre uno de los aspectos que las normas y el espacio 

contienen. 

Durante la primera actividad de Cine Debate, estuvo presente la Trabajadora Social (T.S) 

de los fines de semana (sin ninguna invitation ni orden expresa de Ia direcci6n del Centro 

de hacer ese acompanamiento) quien fungio como operadora de control del espacio. 

Armado el lugar y percatandose la T.S de la presencia de solamente tres usuarias (de unas 

quince que hay en el Centro) lanzO Ia amenaza de tomar lista para obligar a las mujeres a 

asistir. 

Ya una de las clausulas del reglamento hace mention sobre la "Participation de la madres 

usuarias" dice concretamente: Las madres usuarias deberan asistir a las actividades que le 

sean solicitadas por el personal del Centro (juntas, talleres, festivales etc.), haciendose 

acreedora de alguna sancion aquella que no cumpla con este deber. Sanciones que van 

desde quitarles el derecho a la guarderia por tres dias, hasta la expulsion del lugar. 
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I,Que sucede con las normas impuestas? zSon entes intocables de colosal fuerza? zSe 

aplican arbitrariamente? 

Continuando con el relato de la primera actividad del Cine Debate y respondiendo a estas 

preguntas, los matices que dan las usuarias a Ia manipulation de las normas son 

formidables. Como se coment6, el acarreo de las madres hizo que llegaran a mi espacio 

alrededor de ocho mujeres con sus respectivos hijos. Privadas de sus quehaceres, las 

mujeres entraban al salon con cubetas y en sus caras se vela el agobio. Continue con Ia 

presentation de mi persona; la exposition del proposito de Ia actividad de "Cine Debate"; 

la posibilidad de armar al final un espacio de reflexion con el tema y realizar entrevistas 

individuates para hablar sobre la maternidad. 

La situacion no daba para etas por lo que preferi cerrar Ia actividad. Ahi fue cuando 

empece a escuchar la voz de las usuarias, i,que opinaban ellas de esto? Cada una relataba lo 

tortuoso que era asistir obligadas a las actividades que el Centro les ofrecia, pues muchas 

veces ellas tenian otras cosas que hacer, como irse a pasear o realizar sus quehaceres. 

La sanci6n por no asistir a dichas actividades, representa para ellas otro problema, puesto 

que las castigarian con tres dias sin guarderia, situacion que las comprometeria en sus 

empleos. Ademas, ellas, reclamaban que no se les habia hecho la invitation con 

anticipation (apenas en la maiiana fueron avisadas) y sin previo aviso fueron suspendidos 

los pases de salida (son pases que les dan para poder salir los domingos del Centro con sus 

hijos) hasta las 12 p.m., hora en Ia que terminaba mi actividad. 

Ante ello decidi cambiar Ia estrategia y pedirles su opinion para la construction de ese 

espacio, el cambio fue total. Las usuarias comenzaron a participar proponiendo peliculas 

para las siguientes actividades y sugiriendo Ilevar palomitas y refrescos, cooperando entre 

todas para comprarlos. "Mi espacio" se convirtio en "Nuestro espacio". 

La cuestiOn de la obligatoriedad al espacio de Cine Debate, era un asunto urgente a tratar 

con la coordinadora del Centro. La resolution de este conflicto, una vez discutido con la 

coordinadora y Ia tecnica, se dio a favor de volver el espacio voluntario, con posibilidad de 

no tener quorum. (palabras de la tecnica del lugar) 
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2"y 3a sesion Cine Debate 

• 	 Tras promocion (pegando carteles17  de invitaciOn por todo el Centro) durante la semana del 

Cine Debate; sin la presencia de la Trabajadora Social; sin el acarreo y con la invitacion de 

botanas en el lugar, en esta ocasi6n, en contra de los pron6sticos, concurrieron alrededor de 

diez usuarias a la actividad, con sus respectivos hijos. Al final de la pelicula "Te doy mis 

ojos", se trat6 de armar un espacio de reflexion en torno a Ia tematica del largometraje (Ia 

violencia de pareja) Se lanzo al aire la pregunta de 1,cOmo les habia parecido la pelicula? 

Una de las usuarias coment6 que Ia protagonista (quien es violentada por su pareja) era una 
• 	

mensa, que ella no dejaria que la maltrataran, otra dijo: hay muchos hombres asi y 

despues de un largo silencio y una visible necesidad de salir del espacio para it a buscar a 

sus hijos, tuve que cerrar la actividad. 

"Amar to duele" fue Ia pelicula que las usuarias habian escogido para esta 	y ultima 

actividad de Cine Debate, la asistencia fue alrededor de ocho mujeres con sus hijos. No se 

intentO abrir un espacio de reflexion sobre la pelicula. 

17 
Cartel: Mamas: se les invita a ver una pelicula el 

proximo domingo a las 10 a.m. 
El lugar sera la guarderia. no faltes, 
habra botana. ASISTENC1A VOLUNTARIA 
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La entrevista 

r 	 Creemos que hay que desconfiar de las posturas empirista que todavia confian en la 

"recoleccion" de datos como si estos fueran dados y evidences por si mismos... (Baz; 1997: 82) 

Durante la actividad de cine debate, pude pactar entrevistas con cuatro usuarias. Las 

condiciones de las entrevistas (que fueron grabadas) se llevaron a cabo en el jardin del 

Centro y en Ia mayoria de las veces los hijos estuvieron presentes. 

• 

Para este encuentro, una de las formas metodolOgicas cualitativas de las que hecho un 

recurso para poder escuchar la palabra de las usuarias del CAIS Villa Mujeres ha sido la 

entrevista a profundidad que en su catheter metodologico pone en primer piano a la 

subjetividad y al despliegue de discursos. 

Con la entrevista a profundidad se intenta acceder a un espacio para la recreaci6n de la 

experiencia y la comprension de significados a los que recurre el relator al narrar la historia 

propia y la social, este buscath expresar los sentidos, significados y construcciones sociales 

que le atribuye a su experiencia con relacion al tema: Ia vivencia de la maternidad en una 

situacion de asistencia social. 

Margarita Baz citando a Diaz Barriga subraya el valor de la entrevista como un espacio 

donde se constituye la posibilidad de recrear una experiencia, como "conjunto de 

significados y sentidos de lo vivido". Y dice: Estos estan traspasados por sus propias 

vivencias personales, pero en otro sentido integran una dimension Inas amplia: lo social. 

(1991: 170) (Baz; 1997: 80) 

La naturaleza de la entrevista a profundidad, aporta por parte del que narra, discursos 

particulares e interpretativos. En esta dimension entran elementos importantes a tomar en 

cuenta para cumplir con la intenci6n de escuchar ese relato y de darle al actor-narrador, voz 

activa en la reconstruccion de sus experiencias. La invitaciOn para contar su historia es la 

actividad inicial para impulsar una narracion y para concebir al sujeto que narra como un 

sujeto activo, que crea, recrea y construye sus experiencias pero a la vez evoca 

desconcierto, contradicciones, emociones y resistencias. 
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Es un narrador que designa, adjetiva, nombra, interpreta explica, da a conocer motivaciones 

y deseos, trae a nuestra presencia, califica y caracteriza a los demas protagonistas del texto. 

(Pilia; 1989) mira hacia delante y hacia atras con base en un presente que los actualiza. 

Y es precisamente cuando se abren espacios para que los sujetos no solo sean escuchados 

sino para escucharse y pensar su experiencia con relaciOn al tema abordado. 

El termino dialogo implica desde ya, una situacion donde los involucrados se reconocen 

mutuamente en su dignidad de sujetos como condicion de cualquier intercambio. 

Todo esto da cuenta de la subjetividad como emergente de las distintas realidades sociales 

de los que narran sus experiencias; de la creaciOn de sentido que convocan procesos de 

construccion social, reflejando de manera singular particularidades. 

Cuando se habla de individuo y sociedad ambos se juegan en un it y venir continuo donde 

no se pueden pensar separados ya que seria imposible la existencia del uno sin la otra, 

ambos son tejido y se tejen en el entramado de relaciones, de instituciones, interacciones y 

de sentido que se producen, materializandose en como somos, actuamos, sentimos y 

pensamos. Estos procesos constituyen al sujeto y van direccionando la apropiaci6n y 

significacion de su mundo, hablar de sujeto es hablar de vinculo colectivo, este al no ser 

dueno de su discurso, no solo habla desde el yo sino que es hablado desde el Otro, el 

codigo, la cultura y las instituciones. (Baz, 1997) por lo que es necesario recordar que el 

sujeto no esta constituido en forma def► nitiva, el termino sujeto nos ubica frente a procesos 

de creaciOn de sentido. 

Las formas de contar Ia propia vida corresponden a estructuras narrativas y procesos de 

atribucion de sentido. La cuestion es descifi-ar el entramado de significaciones que brotan 

de la narracion, diria LindOn. No es preguntarse como transcurri6 la vida de alguien, sino 

como ese alguien se representa —ante si y ante otros- el transcurrir de su vida y lo relata, la 

aparicion de Ia subjetividad. 

El entrevistador 

i,Que es lo que aporta el entrevistador a esta trama? Mas que consolidar la pretensi6n de 

un "desciframiento" a Ia manera de encontrar un "secreto" unico y Ultimo sobre el material 

discursivo obtenido o Ia mera recoleccion de datos que parecieran evidentes por si mismos, 

de lo que se trata es de desenredar los anudamientos, de Ia multiplicidad de voces que 
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aparecen en el discurso Inas alla de la intencionalidad y de la unidad que intenta establecer 

el hablante. 

• 	 En ciertas situaciones la investigacion no cuenta con una demanda por parte de los 

entrevistados, es por ello que para ese encuentro, resulta necesario establecer acuerdos de 

colaboracion en cuyos terminos se preve y anticipa el vinculo investigador-investigados. 

Dentro del marco contractual resulta imprescindible tres elementos: la comunicacion hacia 

los entrevistados debe ser clara sobre lo que ahi se va a gestar; por parte del entrevistador 
• 	 este debe asumir una escucha atenta y activa, al mismo tiempo estar atento de su 

implicacion, hacer un ejercicio de mirarse u observarse ya que estos elementos pueden teller 

efectos importantes en el posicionamiento de los sujetos en la entrevista. 

Por otro lado el entrevistador es un facilitador que ayuda al sujeto a pensar, a moverse y a 

conectarse con el campo de su experiencia abriendo mundos de oportunidades. 

• 

• 
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CAPITULO III 

• 
	 Un albergue de asistencia social, un lugar de paso, una casa... 

La puerta esquematiza dos posibilidades fuertes, que clasifican con claridad dos tipos de ensueh o. 

A veces, hela aqui bien cerrada con los cerrojos echados, encadenada. 

A veces hela abierta, es decir, abierta de par en par. (Bachelard, 2002: 261) 

La puerta es todo un cosmos de lo entreabierto, diria Bachelard. Hacer alusiOn a Ia puerta, 

como esa dimension donde coincides a un mismo tiempo las llegadas y las partidas, "abre" 

la posibilidad de comenzar una reflexion en torso al habitar. Existen puertas del pasado, 

del presente y del futuro que se combinan para seguir esta investigacion. Asi, cabe la 

pregunta sobre 1,que nos pueden decir estas puertas que se abren y se cierran en Villa? 

Se abre y se cierra la puerta, dejo Ia movilidad de la calle para entrar a otra movilidad del 

espacio, un espacio de encierro, pero de puertas abiertas. La puerta que vigila el CAIS es 

una puerta grin, sobre la cual yace una leyenda "Centro de Asistencia e Integracion Social 

Villa Mujeres, Gobierno del D.F", esta, como buen portal, se encuentra custodiada hasta 

por tres policias, quienes piden identificarse a los extranos que Ilegan al sitio, no sin dejar 

una credencial para asegurar la entrada y la salida. Mas adelante... otra puerta, un enrejado 

en el cual la vigilancia se reduce, un policia sentado en una silla, este ya no pide 

identificaciOn. Libradas ya las dos puertas, Villa Mujeres abre todo su esplendor, edificios, 

areas verdes, nifios, medicos, mujeres, ancianas, trabajadores sociales, empleados. La vista 

dice muchas cosas a Ia vez, se escucha el murmullo del movimiento y los olores se 

expulsan por todo el espacio. 

En este sitio hay un constante it y venir de gente; nitios jugando, madres con biberones en 

una mano y en la otra sostienen a sus pequefios; ancianas (o adultas mayores, siguiendo el 

lenguaje del momento) tomando el sol en silla de ruedas o una que otra haciendo un 

soliloquio de su vida como parte de su personalidad alterada (enfermas psiquidtricas). De 

repente tengo frente a mi, alrededor de otros edificios Inas, al edificio donde habitan las 

usuarias madres con sus hijos o mejor llamado "el edificio verde", por el momento lo 

habitan quince mujeres con sus respectivos hijos. Hoy la mayoria de ellas se encuentra en 

casa, algunas lavan la ropa, otras escombran sus cuartos; una que otra se prepara para 
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recoger el pose de salida e ir a pasear, pues es domingo, o algunas aprovechan el dia de 

descanso para platicar en el pasto y olvidarse de una semana de trabajo. 

Los nitios juegan, se revuelcan en la tierra, algunos pelean, otros deciden ir a los juegos, 

una vieja resbaladilla, un pasamanos y unos columpios que estan junto al comedor. 

Pasa una trabajadora social buscando a Juanita, "que la busca la directora", no, nadie la ha 

visto, tal vez este en los lavaderos. 

Decido entrar al edificio verde, es de dos pisos, arriba vive Juanita, Sonia y Ma. de la Luz, 

solo Gaby habita la planta baja. 

Como se ve el espacio habla por todas partes, de sus poros salen voces, actos, vivencias, 

discursos, significaciones, ausencias, idas y venidas donde cada inquilino lo va 

conformando y construyendo dandole vida, haciendolo movible e in-forme. In-forme 

porque no existe, aun, una forma para nombrarlo, in-forme porque cada espacio va 

construyendo sus historias, in-forme porque cada inquilino prestard su voz para darle una 

forma plastica a este espacio. 

Mas and de este diario acontecer, cada una de ellas vive y narra una historia de lo que es 

habitar Villa Mujeres, cada una desmorona este espacio hasta impregnarlo de su esencia. 

Este fragmento de un dia en la cotidianidad de estas mujeres, lo tomo de pretexto para 

poder iniciar una rica reflexion sobre este espacio vivido, habitado; espacio que con sus 

grandes muros, su exhaustiva vigilancia y control, que tal vez en un principio pudiera 

mostrarse como un lugar carente de movilidad, habitado por sujetos que acatan tal cual es 

su designio. Pero este lugar se mueve, palpita y sera donde cada una de nuestras usuarias 

nos mostraran, paso a paso, haciendo camino, que ese espacio se nombra, se apropia y se 

moldea de diversas formas, como lo menciona De Certeau, es un trabajo que va 

transformando los lugares en espacios, todo relato es un viaje, una experiencia temporal, 

hay tantos espacios coma experiencias espaciales distintas. (De Certeau, 2002), estas 

experiencias espaciales, distintas, son las que penniten darle movimiento al espacio tcomo 

se lee Villa? i,es una casa, un albergue de asistencia o un lugar de paso? Es todo y nada a 

la vez, es decir, es un espacio paradojal, un espacio ligero, etereo, transparente, o Hen es 

un espacio oscuro, rocoso, atiborrado: es un espacio de arriba, un espacio de cumbres, 

al contrario es un espacio de abajo, un espacio del fango, es un espacio que puede ser 
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corriente como el agua viva, es un espacio que puede estar fijado, cuajado como la piedra 

o como el cristal. 18  

Villa como un Albergue... 

Si pensamos a Villa Mujeres como un Centro de Asistencia e Integracion Social, las 

preguntas obligadas son: i,De que estamos hablando cuando nos referimos a la asistencia 

social?; i,por que nuestras entrevistadas son sujetos de asistencia? y i,como reciben ellas 

este apoyo? 

Comencemos. 

Un rasgo caracteristico de Ia asistencia social ha sido estar estrechamente relacionada con 

la concepciOn de bienestar, percibido este como el mejoramiento de las condiciones de 

vida que incluye cubrir las necesidades basicas de aliment°, vivienda, vestido, salud entre 

otros. 

El IASIS se administra por Ia Ley de Asistencia e IntegraciOn Social para el DF19, que lo 

rige juridicamente. Podriamos decir que es un tipo de acta de nacimiento que "nombra" 

juridica y socialmente a cada uno de los usuarios que habitan ese espacio ya que son 

usuarios de Ia asistencia y Ia integration social. 

Hoy en dia "...se entiende por asistencia social al conjunto de acciones del gobierno y la sociedad 

dirigidas a incrementar las capacidades fisicas, mentales y sociales tendientes a la atencion de los 

individuos, familias o grupos de poblaciOn vulnerables o en situation de riesgo (...) procurar su 

incorporation al seno familiar, laboral y social. (Ley de Asistencia e IntegraciOn Social para el 

Distrito Federal; 2000: 1-2) 

18 
 
Foucault Michel, Espacios Oiros, Conferencia pronunciada en el Circulo de Estudios ArquitectOnicos, el 14 de marzo 

de 1967, citado en la revista VersiOn 9, CAM-Xoehimilco, 1999, p. 17-18 
19 

Gobierno del Distrito Federal, "Ley de Asistencia e Integracian Social para el Distrito Federal en Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, 16 de marzo de 2000, Mexico, D.F. 
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,Pero a quienes van dirigidas todas estas acciones? 

Siguiendo a Guadarrama en su libro Entre la Caridad y el Derecho, las instituciones 

asistenciales pueden ser vistas como hechos sociales que dan cuerpo a las ideas y valores 

de una sociedad respecto a lo que debe ser o no asistido y de las formas que se consideran 

correctas de hacerlo. (Guadarrama; 2001: 58) 

i,Quienes si son asistidos y quienes no? to que queda claro es que se atiende a las 

poblaciones vulnerables, pero en este caso i,por que las usuarias madres son sujetos de 

asistencia? Uno, porque son personas que se han quedado sin las minimas condiciones de 

vida para sobrevivir, pero principalmente, pareciera ser, porque son Madres, sin duda a 

esta figura se le cuida y se le vigila en todos los ambitos de Ia sociedad y Villa Mujeres es 

un espacio donde se reproduce tambien esta constante vigilancia. 

Aqui se introduce una cuesti6n muy importante, pareciera ser que Ia maternidad, en Villa 

Mujeres, es el pretexto continuo de los trabajos realizados en pro de esta poblacion, el 

enfasis en esta, constituye para el centro su razon de ser, como dice De Certeau ...dicta al 

sujeto lo que el debe ser para que la institution sea, para que el pueda creer lo que ella 

muestra por si misma y para que e.l sea por ella adoptado y reconocido. (De Certeau; 2003: 

133) sin esta reiteration continua entre el sujeto que es nombrado y que nombra su estado, 

simplemente el Centro no existiria. 

Siguiendo con esto, la responsabilidad materna es condition para brindar apoyo a estas 

mujeres quien al verse despojadas de este sentido (ser madre) pierden todos los beneficios 

que Villa les proporciona y que en nombre de su hijo y del ser madre le corresponden. Es 

entonces cuando el binomio madre-hijo aparece indisoluble, idealizado. 

Las usuarias madres (asi nombradas por algunos personajes del CAIS Villa Mujeres) llevan 

presente desde la mention misma el binomio madre-hijo. Las situaciones de vulnerabilidad 

y riesgo que pudieran reflejarse en esta relation en sus niveles li►nitrofe (como pudieran ser 

madres sin hogar con la imposibilidad de abastecer las necesidades minimas para ellas y 

sus hijos) son un foco preocupante. Sin embargo el problema no radica en lo anterior, sino 

en la interrogation sobre la forma en que se proporciona este apoyo. 
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Tal vez el habitar una institution de este tipo haga mas propensa a la madre de ser 

intervenida por las autoridades para decirle cOmo educar a su hijo o de reprenderla ante 

cualquier situation que estos consideren extrana. El nun() ha de ser siempre el primero en 

recibir las condiciones a fin de que realice integralmente su desarrollo fisico, mental, moral 

y social. Y tambien debe ser protegido contra toda clase de peligros, hasta de su propia 

madre, por eso a ella se le tiene que asistir para que llegue a ser una "buena madre" y si no 

se logra este fin, existen dispositivos de control para lograrlo, sino sirven estos, existe la 

expulsion del lugar o la amenaza de quitarles a los nilios. 

Lugar de paso? 

Siguiendo con las acciones realizadas desde las Politicas Sociales, en tenor con Ia 

asistencia, se retoma lo siguiente: 

"Que teniendo como principio rector la equidad de todos los individuos, la asistencia social debe 

tender al desarrollo de las capacidades y a la construction de oportunidades que favorezcan la 

reincorporation social de los grupos mos vulnerables de la poblacion, en un ambiente de igualdad 

y justicia social ". 20  

Leyendo este fragmento, del Decreto por el que se crea el Instituto de Asistencia e 

IntegraciOn Social del Distrito Federal, la asistencia social, que esta bajo el amparo de las 

Politicas Sociales, contiene en sus entratias un pretendido cambio de transformation y un 

gran paso en el aseguramiento de un cuerpo de derechos al ser humano basado en el 

principio de la igualdad. 

20 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, Decreto por el que se crea el Institute de Asistencia e Integracion Social del Distrito 

Federal. Publicado en Ia Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de enero de 2001. 
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Este panorama pretenderia: reducir los costos sociales que en materia de poblaciones 

vulnerables se presentan, asi como tambien tendrian el objetivo de la procuration de los 

derechos humanos que le corresponde a todo individuo. 

Y en el caso de que un grupo de personas no pueda ejercer el derecho al trabajo, a la 

alimentaciOn, a la salud, a Ia educaciOn, a la vivienda, el Estado asumiria la obligacion de 

hacer efectivos estandares minimos relativos a los mismos, como el caso que nos amerita. 

Sin embargo Ia asistencia social, si bien es un derecho, representa en esencia, como lo hace 

ver Artigas Carmen (2005) ...una medida reparatoria de caracter transitorio para afrontar 

las negaciones de derechos que sufre un porcentaje de la poblacion. Pero, aunque 

imprescindible y parte de un imperativo etico, la asistencia social, constituye un sintoma 

de la falta de inclusion y justicia social y en definitiva, de la no-realization del derecho al 

desarrollo para un porcentaje determinado de la poblacion. 

Villa Mujeres proporciona en un tiempo de seis meses, servicios basicos de sobrevivencia, 

les ofrece: Albergue (un cuarto con camas); tres comidas al dia; Banos; Estancia de lavado; 

Jardines; Objetos personales (como: papel de Nilo, jabon en polvo, jabOn de tocador, 

toallas femeninas, pariales, leche); Ropa; Servicio medico; Servicio de guarderia para 

aquellas mujeres que trabajan y servicios legales y psicologicos. 

Ademas a las usuarias se les exige que durante su estadia en el Centro (seis meses) 

consigan un empleo; ahorren dinero para su pr6xima salida; regularicen la situation legal 

de ella y sus hijos (es decir, hacerse de la credencial para votar, en el caso de Ia madre y 

sacar las actas de nacimiento de los ninos cuando carecen de estas, puede decirse que la 

mayoria de los ninos llegan al Centro sin un registro de ese tipo, de las cuatro usuarias 

entrevistadas y un total de nueve ninos, cinco carecen de acta de nacimiento). 

Potter el acento en solventar los recursos minimos para que las personas sobrevivan es 

dejar de lado otros problemas sociales y admitir que el problema de solventar estos 

minimos recursos puede resolverse al margen del resto de las otras necesidades. Es cierto 

que para las usuaria estas acciones asistencialistas cobran una enorme dimension, es un 

lugar de paso, un "por mientras". Logicamente reciben lo que se les brinda para paliar sus 

carencias pero i,que secede despues de esos seis meses que se les brinda apoyo? No se 

sabe, en el Centro no se lleva un seguimiento de las usuarias que salen de Villa, sin 

embargo este terra ha sido una verdadera preocupacion para ellas, el liauro aparece por un 
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lado incierto, lleno de temor pero por el otro aparece una gran esperanza de prosperar 

despues de esta experiencia, pareciera que Ia casa del porvenir es mas sOlida, mas clara, 

mas vasta que todas las casas del pasado, diria Bachelard (2002). El futuro a pesar de que 

se vislumbra incierto, deja entreabierta la ensonaciOn de una mejor y prospera vida. 

Ahora veamos como las usuarias reciben este apoyo: 

El discurso de una de las entrevistadas nos muestra que Villa representa un refugio que las 

salva (a sus hijos tambien) de vivir en la calle, de vivir pidiendo dinero, del frio, del 

hambre, de las drogas, es decir, las salva, en parte de ser una "mala madre", como to dice: 

G: ...pues como teniendo tres nthos yo andando en la calle que esten sufriendo demo de hambre y 

este no se. Te digo que he cambiado mucho porque antes yo no pensaba por trabajar ni nada de 

eso a lo que me dedicaha era a tirarme a las drogas y a ellos pues ahora si que no los vela mucho, 

no me importaban si comian o no comian, a mi nomas lo unico que me hnportaba era la droga, 

estar consumiendo y ya volvi a Ilegar aqui porque el aho pasado estuve aqui, es como mi tercer 

ingreso aqui, y este pues si y ahorita yo digo que es diferente porque ya pienso en trabajar, en 

juntar mi dinero, en salir de aqui, en rentarme un cuartito con mis hijos y todo eso. 

El termino "dar" representa para algunas la funcion basica de Villa, asi, se puede rescatar 

de su relato lo siguiente: 

J.. ... ha sido dificil porque la directora primer() dice que nos pongamos a trabajar y todo eso y este 

pues si no to digo, aqui nos dan todo oo? porque nos dan que jabon para baharnos, los pall ales de 

los ninos pero luego cuando, bueno, mi hijo no tiene mucho que sus zapatos ya los estaba teniendo, 

sinceramente rotos y yo les estuve pidiendo zapatos, yo necesito zapatos para mis hijos, me dahan 

nomas la vuelta de que luego ven, de que estoy ocupada y pues ya mi primera quincena pues le 

compre sus zapatos a mi hijo, o sea, es una cosa que Ili no, pus cam piden que uno ahorre... 

Entonces queda por sentado para esta usuaria, que Villa tiene Ia obligaciOn de 

proporcionarles cosas materiales para sobrevivir (comida, ropa, alimentos). Sin embargo, 

menciona algo importante cuando comenta que a ella no le querian proporcionar estas 

cosas por el hecho de que ya tenia un trabajo, como si este Ultimo fuera tan bien 
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remunerado como para solventar los costos y mas aun, para poder ahorrar dinero que le 

sirviera de apoyo al salir de Villa. Ella trabaja limpiando una guarderia. 

Otra usuaria, curiosamente la que es diagnosticada como "psiquidtrica" es la Unica que 

reconoce que nuestros impuestos estan trabajando: 

Su estancia la ve como algo que la ilumina i,de que forma? La ilumina porque le provee, 

gratis, servicios basicos de vivienda, alimentaciOn, por lo cual agradece. Sin embargo no 

deja de pensar que estas donaciones son parte de los derechos que les corresponden puesto 

que, como lo menciona, ahora si que los impuestos estan trabajando. Con relacion a los 

trabajadores que las atienden, en especial, tiene conflicto con algunos empleados del 

Centro, puesto que a pesar de que estan ahi trabajando para las usuarias, las ningunean por 

la situaci6n de vulnerabilidad que estan pasando. 

S: ...lo veo asi como, o sea como to que es no? es un albergue, que ilumina, ahora si que ilumina 

nuestras, nuestra fe porque todo es gratuito, ahora si que nada, nada nos impide descansar, 

baharnos y alimentarnos y yo pienso... estamos muy agradecidos, ahora si que los impuestos estan 

trabajando (...) los que hacen el aseo a las oficinas o que barren o que hacen algo, son un poquito 

inmaduras porque sabe que sienten? Que este, que nos estan sirviendo a nosotros que somos nada 

porque no tenemos casa, no tenemos quien nos mantenga y eso es to que les molesta pot. decir, les 

pide uno la cena y se nos quedan viendo como diciendo ay peor que nada, y este... nosotros 

sirviendoles. 

e;Que logica responde a que los de arriba sirvan a los de abajo? e;molesta esta forma de 

servir? Tal relato, haria pensar que la relacion entre algunos empleados del Centro y las 

usuarias, radica en una verticalidad de las relaciones, entre aquellos que estan arriba y 

aquellas que "no son nada" por no tener nada, que estan abajo. 

Con relacion a la salida del Centro, las cuatro entrevistas coinciden en el deseo de querer 

salir de Villa Mujeres siempre y cuando tengan trabajo y dinero ahorrado para rentar un 

cuarto y rehacer su vida con sus hijos, sin embargo ninguna de las cuatro usuarias ha 

podido alcanzar su sueno. 
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M.. Ahorita estoy trabajando para poder obtener un cuarto, empezar a trabajar, o sea, tener un 

cuarto para mi hijo y para mi y ya Ilevarlo a la escuela y estar juncos los dos, como siempre lo 

habia yo sonado. 

J: Pues si pienso ya salirme de aqui, rentar un cuarto, pero este ahorita tambien, me ...corn° le 

dire, le temo porque estoy sola, estos ninos, pues si me voy a trabajar, cow) los voy a dejar solos, 

si, con alguien que no, ni conocemos y ese es mi temor que les Ilegue a pasar algo, porque, mi nitro 

el que sigue del grande tiene nueve meses que lo mataron, entonces como mi tercer ingreso aqui, y 

este pues si y no, o sea, que siento ya desesperacian porque no he juntado el dinero que deseo que 

necesito y este... y eso es lo que me desespera pero ya ahorita con el empleo que encontre, gracias 

a Dios. 

Para una de las entrevistadas Ia salida del Centro, ya proxima, y el encuentro de nueva 

cuenta con la calle le produce un escalofrio en el cuerpo, como ella lo menciona: 

G. 	ay la verdad si me da miedo porque volver andar en la calle, no contar con nadie ally afuera 

es dificil para mi, porque digo ya andando alla afuera con mis trey hijos pues ay no puedo yo 

moverme ya tendria que dejar de trabajar y pues a mi ya no me conviene. 

Podriamos decir, entonces, que Willa es un lugar de paso? Considerando que en este 

Centro el tiempo de apoyo es de seis cortos meses, donde lo que se hace es brindar Ia 

minima solvencia a las usuarias, Ia metafora de un Lugar de paso, de un mientra.s ... se me 

viene a la mente, por la manera en que las acciones no contribuyen en el desarrollo de 

aquellas personas que ademas de estas necesidades, solventadas economicamente por el 

momento, desapareceran en el instante mismo en que pongan un pie fuera de Villa. Es por 

eso que al hablar de lugar de paso me refiero al transit° por esta experiencia que por 

motivos extremos, el vivir en la calle, escaparse de las familia, estar sola con los hijos sin 

casa y sin dinero para mantenerlos, las hicieron ser usuarias madres de Villa Mujeres, 

beneficiarias de un espacio temporal que les permite un respiro que alivia el momento pero 

no el futuro. 
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Para cerrar este apartado: si tenemos la creencia de que la mera implantation de algunos 

paliativos para apagar la emergencia es la formula y la panacea para solucionar los 

problemas sociales, estaremos sin duda inmersos en el asistencialismo, de logica diferente a 

la actividad asistencial, siendo esta altima asumida como derecho inalienable de la persona, 

bajo la perspectiva de la igualdad y la justicia social, que supondria obrar en contra de las 

grandes causas generadoras de explotacion y miseria. En general, si se quiere que estas 

Politicas Sociales procuren una alternativa verdadera de cambio social, en donde se cubra a 

la poblaciOn vulnerable con los derechos a una vida digna y a la par que a Ia madre no solo 

se le haga responsable de la crianza de los hijos, es necesario entrar al debate de la justicia 

social. 

Una de las tesis que resulta verdaderamente interesante y abre Ia posibilidad de mirar la 

situation que nos atarie desde diferentes angulos de comprension, el mirar de otro modo, es 

la propuesta de Nancy Fraser (1997) cuyo trabajo gira alrededor de Ia justicia y la 

configuration de alternativas para la igualdad social y el reconocimiento cultural. Su libro 

"Iustitia Interrupta. Rejlexiones criticas desde la position "postsocialista invita a 

sumergirse en una reflexion, o como ella lo nombra, en un experimento conceptual, sobre 

un paradigma politico progresista que nos permite pensar en nuevos terminos a Ia justicia 

social, cultural y econ6mica. 

La razOn por Ia que tomo como referencia esta tesis para el debate sobre las acciones 

asistenciales que se promueven con las usuarias madres, va en direction a la necesidad de 

reflexionar sobre los limitados alcances que tienen dichas acciones llevadas a cabo en el 

CAIS Villa Mujeres. Los problemas ahi vistos van mas ally de procurarles solo bienes 

materiales, es necesario y urgente un cambio sustantivo, cambio que requiere reparar 

injusticias economicas pero tambien culturales, en nuestro caso, de genero. 

Madres solas, que se hacen cargo de los hijos bajo condiciones extremas de pobreza, que en 

muchas ocasiones hacen de las calles su hogar, algunas hacen del alcohol y las drogas su 

refugio, donde el abandono de la familia es su constante desamparo, si, ellas que a veces 

Ilegan tocando la puerta de albergues o las recogen de las calles para remitirlas a algunos 

de estos, yen al espacio como una esperanza de pasar una noche con sus hijos bajo un 

techo. Ellas son las usuarias de Villa, presas de Ia injusticia. 
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Para Fraser existen dos tipos de injusticia 

La primera es la injusticia socioeconOtnica, arraigada en la estructura politico-economica 

de la sociedad. Los ejemplos de ese tipo de injusticia incluyen la explotacion (es decir, la 

apropiacion de usufructo del trabajo propio en beneficio de otros): la margination 

economica (esto es, el verse confinado a trabajos mal remunerados o indeseables, o verse 

negada toda posibilidad de acceder al trabajo remunerado): y la privation de los bienes 

materiales indispensables para llevar una vida digna. (Fraser; 1997: 21) 

La segunda (...) la injusticia cultural o simbolica. En este caso, la injusticia esta arraigada en los 

patrones sociales de representation, interpretation y comunicacion. Los ejemplos de este tipo de 

injusticia incluyen la domination cultural (estar sujeto a patrones de interpretation y 

comunicacion): el no reconocimiento (hacerse invisible a traves de prcicticas representativas, 

interpretativas y comunicativas de la propia cultura): y el irrespeto (ser calumnicido o 

menospreciado habitualmente en las representaciones culturales publican estereotipadas o en las 

interacciones cotidianas). (Fraser; 1997: 22) 

De ambas injusticias forman parte nuestras usuarias madres, ya que en estas situaciones se 

combinan la actividad de proveedoras y de cuidadoras de los hijos, con desigualdades 

materiales en cuanto a ingresos, propiedad, acceso al trabajo remunerado, education, salud 

y desarrollo personal. 

Ambas injusticias, para Fraser, deberian ser remediadas. La autora reflexiona sobre el cruce 

de dos clases de soluciones distintas. La solucion para Ia injusticia economica puede 

implicar la redistribuciOn del ingreso, la reorganizaciOn de la division del trabajo, o la 

transformacion de otras estructuras economicas basicas. La solucion para la injusticia 

cultural, por el contrario, responde a un cambio cultural o simbolico. Eso podria implicar la 

reevaluation cada vez mayor de las identidades irrespetadas y de los productos culturales 

de grupos menospreciados. Podria implicar reconocer y valorar positivamente Ia diversidad 

cultural. De manera mas radical aim, podria implicar la transformacion total de los patrones 

sociales de representaciOn, interpretation y comunicacion, creando cambios en la 

autoconciencia de todos. (Fraser; 1997: 24). 
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Las opciones que Fraser nos presenta tienen que ver con recuperar la justicia por medio de 

la redistribution y el reconocimiento (Ia primera se refiere a las injusticias 

socioeconomicas y la segunda a las injusticias culturales o simbolicas) en donde la lucha 

por la redistribution es la lucha por el conjunto de demandas sociales que pueden agruparse 

bajo el rotulo de la igualdad social; la lucha por el reconocimiento, por su parte, apunta a la 

valorizaciOn de la diferencia de las identidades culturales. 

La simulation se produce al querer situar la justicia como una meta posible en alguno de 

estos dos polos, es decir, en plantear la justicia como un asunto de igualdad 

socioeconomica o de reconocimiento cultural exclusivamente. 

Hablando expresamente del CAtS Villa Mujeres, el apoyo que se lesbrinda a las usuarias 

pareciera que recae solo en uno de los esfuerzo "minimos" por restituir una de las 

injusticias mencionadas, la injusticia economica y dejando intactas las estructuras 

profundas que generan las desventajas genericas. El resultado que se aprecia, al voltear a 

ver solo lo economic°, es concebir a estas acciones como deficientes e insaciables, como si 

siempre necesitaran estas poblaciones mas y mas. 

Las mismas usuarias pareciera que tambien asi lo perciben: 

G: ...bueno ellos dicen que dan aqui las cosas y luego cuando se los Aide uno pues no se los dan y 

luego pus si hay veces que a mi ya no me querian dar estrictamente material que porque yo ya 

estaba trabajando, pero se supone que el dinero que saca uno del trabajo es para ahorrarlo no 

para gastarlo en lo que necesitamos porque aqui lo tenemos, umm, si me dijeron que era ya 

obligation de nosotros comprar nuestras cosas si estobamos trabajando, le digo, pues entonces asi 

no voy a poder ahorrar mi dinero que es lo que quieren ustedes, y me dicen, pero pues no to lo vas 

a gastar todo, pero en comprar pahales, papel, que zapatos de mis hijos. 

Mas aim, las personas que reciben estos apoyos a veces quedan marcadas, viendolas como 

victimas o abusadores de estas acciones, asi un trabajador social le impide, a una de 

nuestras entrevistadas cerrar su cuarto con candado por haber lido victima de robo, no sin 
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recordarles y decirle que "no crea que esto es suyo eh", como diciendo que no vaya mas 

alla de lo que este Centro le pueda brindar. 

Bhattacharjea (1999) nos menciona que la condici6n de pobreza no es solo una cuesti6n de 

distribution de Ia riqueza sino de aquellos materiales e inmateriales que no les permiten 

cumplir con las demandas sociales que como ciudadanos se les exige. Por ejemplo a las 

mujeres en el centro se les pide que en seis meses, al momento en que se cumpla el limite 

de estancia y puedan salir, consigan trabajo, vivienda, escuela para los hijos. Para la 

mayoria de ellas representa un reto dificil de alcanzar, como diria Gaby: "Con la situation 

del pais y esos salarios que dan, ps cuando..." por supuesto que las madres de Villa se 

encuentran en un estado de marginacion, que no las excluye de la sociedad, pero si de los 

elementos minimos de sobrevivencia, a lo que algunos autores le llaman marginacion 

social, en donde dichas desigualdades sociales y economicas impulsan a las poblaciones 

excluidas de los beneficios minimos (como son la educaciOn, vivienda, alimentaci6n, salud, 

empleo, y sobre todo, a Ia posibilidad de ser reconocido y escuchado) afectando las 

interacciones y los intercambios, alterando al sujeto interna y socialmente ante la caristia de 

seguridad y justicia, que por derecho humano les y nos corresponden. 

Aqui surge el terra de la diferencia, ese otro que espanta Ilega a trastocarse en una angustia 

social, prefigurada sobre la alteridad encarnada en los pobres, los inmigrantes, los jovenes, 

lo diferente. Esta angustia construye grupos o sujetos a los que se les ha aislado o recluido 

en espacios creados para ellos y como se puede observar, este tipo de acciones marginales 

que divide a los sujetos en incluidos y excluidos de los beneficios sociales se traduce en 

discursos que aterrizan en practicas, mismas que nombran lo que es hoy lo diferente, lo 

otro. 

Hablando del CATS Villa Mujeres, desde el momento mismo en que este Centro es 

portador del discurso "asistencial", trae aparejada la notion de "integration social". Se 

pace presente la figura de Ia diferencia, de la alteridad y por lo tanto de la discrimination y 

estigmatizaciOn: 
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e;Flasta donde este discurso permea el sentido de las acciones y hasta donde las usuarias 

madres lo viven y lo experimentan como verdadero?; ,que realidad tienen las palabras? 

integrar 1,a quien?; que fundamento tiene la asistencia y la integracion social, i,que desvios 

se pueden percibir para llevar a cabo esta practica? 

Durante una conversaciOn que tuve con una de las usuarias me comentaba que le ha sido 

dificil conseguir trabajo, pues en cuanto se enteran de que vive en el CAIS Villa Mujeres, 

es decir, que vive en un Centro de Asistencia, le niegan el trabajo, pues no confian en las 

mujeres que viven ahi. Esta usuaria dice que en los trabajos le piden un lugar de residencia 

y telefono pero no quiere dar los datos del Centro ya que no se lo darian. 

La Ley de Asistencia e Integracion Social para el DF2I , que rige juridicamente al IASIS 

habla sobre la integracion social: 

"Se entiende por integracion social al proceso de desarrollo de capacidades y creacian de 

oportunidades en los ardenes economic° social y politico para que los individuos, _laminas o 

grupos sujetos de asistencia social puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto 

a su dignidad, identidad y derechos sobre la base de la igualdad y equidad de oportunidades para 

el acceso a los bienes, servicios sociales". (Distrito Federal, 2000) 

Cuando se habla de usuarios bajo estas terminologias (La quien hay que asistir o integrar?) 

pareciera dirigida de antemano una vuelta a este sujeto con miras a integrarlo a Ia sociedad 

i,que nos querra decir esto? 

Dicha percepciOn vislumbra a Ia poblacion asistida como vulnerable y en estado de riesgo 

constante y marginada (fuera de) por las circunstancias en las que vive, toda vez que Ia 

esencia de Ia marginalidad es la incapacidad para ganar acceso a servicios de salud, 

vivienda, bienes y servicios basicos, asi como el potencial de vinculacion e incidencia en 

procesos sociales y politicos. (Montano, 2004) 

21 
Gobierno del Distrito Federal, "Ley de Asistencia e IntegraciOn Social para el Distrito Federal" en Gacela Oficial del 

Distrito Federal, 16 de marzo de 2000, Mexico, D.F. 
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De lo anterior se desprende el siguiente cuestionamiento sobre zque tipo de sujeto 

construyen las disciplinas? y en este caso i,que discursos sobre sujeto "normal" y 

"anormal" se estan creando en un momento y lugar determinado?, Ia institucion habla de 

sus sujetos. 

HistOricamente, hablando de los "marginados" siempre han existido. Saberes y discursos se 

constituyen en practicas para nombrarlos. Desde el momento mismo en que las normas 

sociales sirven para distinguir lo permitido y lo prohibido, lo deseable y lo que conviene 

reprimir, marcan los limites entre lo propio y lo extralio, lo integrado y lo desviado o lo 

marginal, lo normal y lo anormal. 

zQue efectos puede tener esta dinamica, discursos y practicas en mi investigation? i,hasta 

donde discursos como el legal, medico, asistencial, psicologico e institucional se han 

convertido en ejes rectores del funcionamiento del CAIS Villa Margarita? esta institucion 

zalrededor de que discurso se organiza?; z,es por medio de esto que se justifican practicas? 

Para dilucidar estas preguntas es necesario replantearse e;que adjetivos se le atribuyen a esta 

poblaciOn? i,seran aquellos infantes a quienes cuidar? 1,una forma de paternalismo? 

z,desviados a quienes enderezar? i,culpables a quienes castigar? o i,pobres a quienes 

ayudar? 

En el caso que nos atafie, las madres representan un foco constante de vigilancia, como 

herederas sociales de la custodia del desarrollo de la niiiez, este foco se torna rojo cuando 

esta maternidad se ve amenazada por los estados de margination y exclusion por los que 

pasan. 

Ahora toca preguntarme i,que sucede con la otra parte, el espacio que las cobija? i,como 

todo este universo que gira alrededor de las usuarias madres y sus hijos las absorbe, con sus 

practicas asistenciales, sus discursos, su historia, sus leyes, sus verdades y sus exclusiones? 

El modo como lo resignifiquen es lo que va a dar Ia movilidad, zhasta donde se resisten a 

ello o hasta donde lo acatan? es esa afrenta hacia un orden que pareciera estatico pero que 

es roido por las practicas y vivencias cotidianas de cada sujeto. 

Para responder estas cuestiones "La invention de lo cotidiano. Artes de Hacer" de Michel 

De Certeau (2002) construye un modo diferente de observar, es decir, nos proporciona una 

mirada que se sumerge en el espacio mismo de las artes de hacer. 
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El relato o la narration de ese espacio de las mismas personas que lo significan y lo 

habitan, proyectan la forma en que las usuarias se apropian del CAIS Villa Mujeres; 

preguntarse que se inventan en esos recorridos, como reviven ese espacio. Privilegiar, 

tambien, lo que los sujetos dicen y que no esta en libros, dando acceso, por medio de esto 

a esas practicas cotidianas que a Michel De Certeau le interesan, esas practicas no 

organizadas en un discurso, ponerle palabras a lo que no las tiene. 

Para el autor no hay nada estatico, esto permite observar un espacio, como es el CAIS Villa 

Mujeres (con sus reglas, sus politicas, sus practicas) y a sus usuarios con otros ojos, los de 

la movilidad donde cada sujeto teje y es tejido por el espacio que se apropia, con las 

• 	 practicas que demuestran la diferencia, la variation, el matiz. La vivencia no es pasiva, hay 

ardides, astucias, tretas, para caminar diferente, donde las inquilinas le dan vida y 

significado en el hacer, en el andar, tejiendolo de otras maneras, operando un movimiento 

construido con el detalle de cada uno de ellas, cuestionando asi la pasividad que tal vez se 

les pudiera dar. 

• 
	 Que sucede con las mil y una posibilidades que los inquilinos pudieran teller dentro de 

estas estructuras organizadas, que crean formas de ser, pensar y vivir, entre el juego de 

apropiacion de los lugares que va a veces de resistir o acatar lo que la institution demanda 

de sus usuarios. 

"El espacio es un cruzamiento de movilidades. Esta de alguna manera animado por el conjunto de 

• 	 movimientos que ahi se despliegan. Espacio es el elect° producido por las operaciones que lo 

orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de 

programas conflictuales o de proximidades contractuales" (De Certeau; 2002: 129) 

• 

69 



CAPITULO IV 

En el siendo, como expresion del devenir 

Las mujeres madres de la Villa... 

Es que esta nomas maltrata a sus hijos, ni les hate caso, 

el otro dia la acuse con la trabajadora social. (Usuaria de Villa Mujeres) 

Para it fundamentando mi postura sobre este trabajo de investigation donde las categorias 

de Asistencia Social y maternidad se relacionan, he decidido poner en discusi6n una de las 

cuestiones cruciales y tambien complejas del campo al que nos hemos abocado, es decir, de 

la Psicologia Social. 

Comencemos con este pequerio pasaje de cuento: 

-Sera un traje admirable- dijo el Emperador si yo lo llevase descubriria a los hombres de mi 

imperio que son indignos de su cargo, y podria distinguir entre los inteligentes y los necios 

iCaramba! Quiero que me hagan al momento un vestido completo de esa maravillosa tela, tan Erna 

como la invisibilidad que solo los inteligentes podran ver... 

Recordando uno de los tantos cuentos infantiles de Hans Christian Andersen El traje nuevo . 

del Emperador nos ha podido develar y ejemplificar un poco el comportamiento human° 

en sociedad. 

Cuando al Palacio llegan tejedores impostores, ofrecen y convencen al presuntuoso 

Emperador de mandarse a hater un traje hecho con finas telas, "invisibles", capaces de ser 

vistas solo por aquellas personas inteligentes. Asi, en Ia mente de este, como en la mayoria 

de los aldeanos, se va forjando un juego de complicidades, creencias e ilusiones alrededor 

de un hecho ficticio, pues no existe tal traje, aun asi, sin Ia evidencia fisica, el pueblo entero 

corea esta fiction como algo real. 

El emperador se incorporO al cortejo, y todos los que lo veian desde la calle o desde las ventanas, 

exclamaban: -iQue vestido tan admirable Ileva el emperador! iQue cola tan larga! iQue Bien le 

queda!- Nadie queria que los demos supieran que no veian nada para no descubrir o su estupidez 

o su incapacidad para el cargo que desempeilaban. 
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Como se puede observar este pequelio pasaje del cuento contiene una gran carga de 

elementos esenciales para comenzar la discusiOn sobre la Psicologia Social. 

zQue elementos se nos van mostrando? En primer lugar un elemento importante es la 

necesidad de pertenencia al grupo, a cierta sociedad, hay algo que ha sido normado y hasta 

pactado (consciente o inconscientemente) desde un lugar de poder, hay involucrados 

sujetos hist6ricos, en procesos sociales que van dando forma a fenomenos grupales e 

institucionales. 

Cuando se sostiene la pregunta de zque es lo que mantiene unida a una sociedad? se plantea 

que la consolidation y reproduction de sus producciones de sentido, normas, valores, 

mitos, son algunas de las herramientas para lograrlo. Este universo de significaciones son 

del ambito de lo imaginario, porque estan dadas por creation o invention social, no son 

elementos propiamente reales, ya que no existirian sin la participaci6n de un ente colectivo. 

Asi se interpreta al mundo, sin embargo cuando hay una desmentida a su sistema de 

interpretation, se percibe como peligro, hasta que to instituido no sea trastocado 

(Fernandez; 1993) y cuando es trastocado es precisamente cuando se ensanchan las rejas, 

creando nuevas estructuras que permiten ver de otro modo, de it mas alla de lo ya 

establecido, cruzar el limite, pasar de lo instituido a lo instituyente sin dejar de preveer los 

costos que esto implica. 

Aqui la palabra clave es ese sujeto historico, social, parte fundamental para comenzar a 

pensar a la Psicologia Social. 

i,Que debemos entender por Psicologia Social? 

Margarita Baz y Jose Perres (1997) en un articulo interesante nos hablan, no sin antes 

aclarar la falta de consensualidad sobre este terra, del estudio de los fenomenos grupales e 

institucionales (...) la production de subjetividad, las formas de subjetivacion y las 

modalidades de investigation-action centradas en dimensiones inconscientes asi como en 

los abordajes de orden cualitativo que conllevan un minucioso analisis del campo 

implicacional del investigador. 
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Pero regresemos un momento al cuento, i,Somos nosotros, tal vez, esos aldeanos vitoreando 

al unisono ese maravilloso traje de un emperador que sentencio a ser un tonto a aquel que 

fuese incapaz de ver un traje invisible? I,Hacemos todo lo posible para pertenecer, para 

estar "dentro" de aquellos canones de vida que mueven a la sociedad? 	marcajes 

sociales se nos vuelven tan invisibles, tal como el traje, que nos olvidamos de sus procesos 

sociales de configuration? o i,somos ese nino que al final del recorrido del emperador grita 

iel emperador esta desnudo! y desafia aquello que esta prohibido pensar, decir o hacer y 

que muchas veces se le llama anormal o locura y que por traspasar el limite de lo 

permitido, moverse de lugar al no lugar, trae consecuencias, como castigos, senalamientos 

y ataques cual ortopedia social? 

Somos eso y todo a la vez, para existir como sujetos necesitamos del encuentro con eso 

otro que nos reafirme, nos nombre, ese otro que se encuentra presente en un conjunto 

cultural, de cOdigos, significaciones'y estructuras de sentidos susceptibles de interpretation 

y que compartimos y pasta pactamos, consciente o inconscientemente. En cada sociedad y 

en cada epoca las comunidades crean sus propios universos simbolicos instituyendo 

perspectivas sobre la realidad y no existiendo una sola, se incorpora la dimension de la 

posibilidad de multiples realidades denegando de un mundo razonablemente comim para 

todos ya que este adquiere relieves distintos en cada sujeto. 

Por eso, la impredictibilidad de la conducta humana, retomando a Maritza Montero en La 

construction y critica de la Psicologia Social, es una idilica ilusiOn del viejo sueno que ha 

orientado a la psicologia durante poco mas de un siglo. Es por ello que no se puede hablar 

de verdad sino de la busqueda de conocimiento el cual es historic° y transitorio. (Montero; 

1996: 35) 

Aqui es donde entra la compleja paradoja de la relacion sujeto-sociedad, una linea muy 

tenue es la que divide esa relacion entre el mundo interno del sujeto y su mundo social, 

zquien detennina a quien?, en un analisis social i,Como librarse tanto del reduccionismo 

sociolOgico como del individual? e;COmo no perder la singularidad de cada uno de nuestros 

investigados? Tal vez una de las posibilidades para poder entender dicha paradoja es el 

pensar en un sujeto activo en el devenir historic°, que esta constantemente produciendo 

significados sobre los hechos que ocurren a su alrededor o a modo de Martin-Barg' el 

influjo de la presencia de los otros pasa por el filtro del propio individuo, para el autor 
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cuatro elementos son esenciales para que se de un influjo: el sujeto, los otros, una accion 

concreta y un sistema o red de significaciones propios de una sociedad o de un grupo social 

(Martin-Barn; 1983: 16) 

Asi damos paso a la Ilamada subjetividad, que para Margarita Baz, es colectiva ya que se 

pone enfasis en los procesos de creacion de sentido instituidos y sostenidos por 

formaciones colectivas en donde los sujetos estamos inmersos en redes simbolicas sociales 

y practicas que las van vehiculizando, es pura creacion de sentido. 

Si bien el comportamiento social del individuo expresa en diferentes pianos regularidades 

en donde se generan costumbres, consensos, se reproducen y sostienen mitos, donde en 

cada tiempo y espacio se crean condiciones que producen sujetos cercados entre un limite y 

una transgresion, tambien se escapan, por esos intersticios de la expresion activa del sujeto 

las irregularidades que van produciendo formas de leerla y aprehenderla. No se trata tanto 

de lo que se le hace creer a Ia gente sino de los mecanismos que los Ilevan a esa creencia, 

mecanismos que se implementan en normas, discursos, acciones, "deber ser" cristalizados. 

Lo anterior nos remite, entonces, a pensar una aproximacion al objeto de estudio de la 

Psicologia Social: la accion humana, individual o grupal, en cuanto referida a otros. 

(Martin-Barn; 1983: 10) 

Si se toma como punto de partida, lo explicado parrafos arriba, donde Ia Psicologia Social 

es tomada como un paradigma para la explicacion de sucesos o actos en referencia siempre 

con un otro y en continuos procesos de creacion y significacion, entonces Ia realidad social, 

como forma de explicacion, considera que : 

• Esta es una construccion. 

• Debe ser entendida como una perspectiva dialectica entre sujeto y sociedad. 

• Su naturaleza supone un caracter simbolico. 

En este momento el socioconstruccionismo se convierte en una teoria pertinente para los 

estudios de las ciencias sociales ya que permite vislumbrar que no existen formas 

privilegiadas de conocimiento, la comprension del mundo siempre es producto de acuerdos, 

hechos hist6ricamente en contextos especificos, los significados son una construccion 

humana, abiertos a Ia transformacion y a Ia creacion de mundos posibles, es por ello que el 
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proyecto construccionista, como su nombre lo indica abandera procesos de transformacion 

social que implican juegos, creaciones, experimentos y otras formas de acciOn, fuera de los 

parametros cotidianos.22  Corresponde a un paradigma emergente. 

Con plena pretension de reflexionar sobre la forma en que construimos significados fijos y 

universales, a traves de procesos historicos-sociales que configuran formas de ser y actuar, 

el tema de Ia maternidad surge como una provocacion para replantear su rostro como una 

creaciOn de sentido. 

El Rostra de la maternidad 

Una sociedad que mira a la maternidad como origen y filndamento instituyendo, determinando y 

estableciendo el lugar de madre a las mujeres, enfoca el faro en esta convirtiendola en el personaje 

principal de la crianza de los hijos. (Badinter, 1981). 

El diez de mayo es una de las fechas que contiene mayor valor simbolico en nuestra 

sociedad a pesar de que este dia no corresponde a una fecha civica o religiosa, responde a 

una celebracion laica de intenso fervor ya que independientemente del nivel social, 

economico, creencias, tradiciones, se podria decir que Ia mayoria de Ia poblacion la asume 

como una de sus responsabilidades eticas de rendicion de tributo. 

Mas que una pregunta abierta a responder sobre i,que es Ia mujer? i,que es la madre? seria 

mas conveniente preguntarse 	va siendo Ia mujer? o zquien va siendo esa madre? En 

ese sentido la produccion historica sobre ello cobra relevancia para it entendiendo Ia 

diferencia entre los sexos y sus implicaciones sociales. 

22 
Perdomo G. (2002), Socioconstruccionsmo v cultura. Relaciones, lenguaje y Construccion cultural. Mexico. 
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La historia aparece para darnos algunas respuestas sobre Ia movilidad de los eternos 

incuestionables, por ejemplo en Europa durante la Edad Media siendo el sistema de 

produccion familiar caracterizado por Ia coexistencia de actividades de consumo de 

produccion del hogar, aim no se pensaba en Ia existencia de un instinto materno puesto que 

mujeres y hombres se encargaban del cuidado de los ninos, fue durante Ia Revolution 

Industrial que estos modos de producci6n (manufactura familiar) dan un giro hacia una 

produccion extradomestica estableciendose, asi, una clara division (social o sexual) del 

trabajo que implico Ia asignacion de roles especificos para hombres (lo public°, el poder 

racional y econOmico) convertidos en los unicos proveedores del hogar y mujeres (lo 

privado, el poder de los afectos) donde ellas ya no participaron en Ia produccion de bienes 

sino solo en la reproduction y cuidado. (Rojas, 2007) 

Por otro lado el trabajo del trances Jaques Donzelot (2008) en su libro La policia de las 

familias, nos muestra, (a pesar de su alejamiento de culturas en tiempo y espacio, del siglo 

XVII al XX), Ia forma en que se ha ido prefigurando la relation entre estado y familia, 

donde el papel de Ia mujer toma un lugar preponderante como la tutora imprescindible del 

cuidado hacia los hijos y hacia la familia. 

la mujer, la mujer de interior, la madre atenta, es la salvation del hombre, el instrumento 

privilegiado para civiliaar a la clase obrera. Basta con moldearla para tal fUncion, darle la 

instruction necesaria, inculcarle los elementos de una tactica de la entrega, para que acahe con el 

espiritu de independencia del obrero. Jules Simon, filOsofo, politico trances, 1850. (Donzelot; 

2008: 42) 

A continuation proyectare algunos rasgos del estudio realizado por este autor, para it 

configurando una idea de ese simbolo, la maternidad que se ha expresado, como lo dice Ia 

cita, en un instrumento, que se institucionalizard delegando Ia responsabilidad cuasi 

absoluta a la mujer. 

Donzelot nos va mostrando una postal en la cual durante el recorrido nos revela diversas 

tacticas o soluciones que se despliegan sobre el movimiento de reforma constitutivo de Ia 

familia moderna que va del Gobierno de las familias del Antiguo Regimen, captado por Ia 

esencia de un sujeto politico, el jefe de familia, al cual se le hacia responsable del 

comportamiento y de la obediencia de sus sujetos a cambio de reconocimiento y protecciOn 
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por parte del poder real, pero a la vez, este sujeto politico, podia obtener el apoyo del 

regimen para imponer el orden entre sus miembros recalcitrantes, como son nombrados 

aquellos que salen del orden social. Posteriormente se pasa al Gobierno a traves de las 

familias donde a mediados del siglo XVIII se rompe este equilibrio al moment() en que la 

riqueza y el poder se vuelven asuntos de production, ahora se necesita economizar los 

cuerpos y administrar a la poblaciOn, por lo tanto, es hora de intervenir en la familia, 

quehacer indudablemente de la Policia, para estos momentos la familia esta obligada a 

vigilar a sus hijos si no queria ser ella objeto de vigilancia. 

Ante este Ultimo tipo de gobernabilidad, Ia Policia es pieza fundamental para garantizar la 

felicidad del Estado, por supuesto el concepto de policia va mas ally de lo que actualmente 

se entiende ya que engloba todos los metodos de desarrollo de la calidad de Ia poblacion y 

del poder de Ia nation. 

Asi visto, la familia se difuminard en provecho del otro, lo social, Ia responsabilidad mas 

que interna, apela a una responsabilidad externa. Donzelot lanza interesantes cuestiones 

acerca de esto, ique vinculo, que relation, hay entre la extrema disparidad de las visiones 

sobre la familia que podemos recabar y el singular valor social que se atribuye? iComo se 

puede pasar de una a otra? Y, sobre todo, ide que medio disponemos para intentar esta 

operation? (Donzelot; 2008: 14) i,se podria decir que la familia se convirtio en un valor 

Universal, cuando la disparidad de la heterogeneidad las convoca? La heterogeneidad se 

ye reducida por el establecimiento de un procedimiento echado a andar por las normal 

sociales y los valores familiares, las Ilamadas nuevas tecnicas de regulation. Alguna de 

ellas se refiere a la revalorizaciOn de Ia autoridad civil de las madres para evitar el desborde 

de los integrantes de Ia familia, en cuyo seno, al no poder aportar los elementos necesarios 

para su control, lleva a la peligrosidad de que en las clases populares, por Ia miseria, estos 

miembros "descarriados" se vuelvan al vagabundeo y a Ia perdida de fuerzas no 

aprovechadas, la aparicion "inminente", de lo que habla Castel sobre Ia huella de 

"peligrosidad" cuyas bases estrategicas se traducian en toda una serie de intervenciones 

correctivas sobre Ia vida familiar a traves de lo que Donzelot nos representa como lugares 

de reunion de los infortunios (hospitales generates, conventos, carceles y hospicios) en 

donde se movilizaban las fuerzas filantropicas, que servian de laboratorio para observar 

conductas populares con Ia finalidad de contrarrestar los efectos socialmente negativos y 
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con ello reorganizar a la familia en funcion de imperativos econOmicos sociales. (Donzelot; 

2008: 34) 

La conservaciOn de los hijos fue otro de los aspectos en donde se enfatiz6 esta autoridad 

civil de la madre, se crearon fundaciones para la ayuda a madres pobres con la condiciOn de 

que alimentaran por si mismas a sus hijos y donde se estipulo el otorgar "el consejo antes 

que el don". 

El apoyo en esta etapa se distingue en la eleccion de sus objetos, los ninos antes que los 

ancianos, las mujeres antes que los hombres. 

• 

Detengamonos en este aspecto esencial para el desarrollo de esta investigacion, a partir del 

cambio de gobierno de las familias, la figura materna tomo relevancia en complicidad de 

otras figuras que fundamentaron el papel de madre como educadora y auxiliar medica, 

estas figuras eran trabajadores sociales, medicos, educadores, jueces, y tiempo despues con 

la ampliacion de la estructura "psi", se suman psiquiatras y psicologos. 

Las madres son entrenadas pero tambien vigiladas por la llamada policia de las costumbres 

que ante cualquier sospecha se hacia presente el inminente riesgo de la anulacion de la 

patria potestad de los hijos al percibir cualquier mala conducta y/o escandalos por parte de 

los padres que pudieran afectar la seguridad o la moral de estos. 

Por consiguiente estas estrategias de familiarizacion de las capas populares, en la segunda 

mitad del siglo XIX, se apoyaba indudablemente en la mujer por lo cual se le 

instrumentaba en la ensehanza de la higiene domestica, con el fin, de sacar a los hombres 

del cabaret y dar un buen cuidado a la ninez. 

Pero i,que sucede con el papel del padre? Para el, en este tiempo, no hay un papel 

disponible, su funcion simbolica de autoridad fue acaparada por el juez, los mentores 

sociales y tecnicos. El patriarealismo familiar no es destruido sino al precio de un 

patriarcado de Estado. (Donzelot; 2008: 102) La madre era la matriz, el corazon y la 

• 
	 cabeza de la familia. 
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Surge asi la Zootecnia23  humana que pasa de la higiene privada a la higiene piiblica o 

social, la cual consideraba al individuo en funcion de su valor y de su utilidad social: su 

produccion o reproducciOn, su conservacion, su utilizaciOn y su rendimiento. 

Esta zootecnia, no esta lejos de ser aplicada para nuestro caso, a la funcion de la madre se 

le sigue delegando la autoridad civil del cuidado de los hijos, atin citando la lejania en 

tiempo y espacio, La policia de las Familias ofrece rasgos de la configuraciOn del binomio 

inseparable madre-hijo, ya en el relato de la historia sobre las poblaciones en situaciones 

vulnerables, se hablaba de la urgente necesidad de dar proteccion a la madre con los hijos, 

entre otras poblaciones que se encuentran en igualdad de estatus. El gobierno tiende a 

subsanar el abandono de la responsabilidad paterna, el Estado ha tornado ese paternalismo, 

i,seguira siendo la madre un instrumento para la consolidacion de la idea de una familia 

como un valor universal, como lo menciona Donzelot, frente a una heterogeneidad que 

surge de las muchas formas en que esta se pueda representar? De lo que si estoy cierta es 

que de una forma u otra emerge en los discursos el valor que a la maternidad se le da, la 

mujer sera una madre mas o menos buena segan lo que la sociedad valorice o desprecie de 

ella. 

Las reflexiones de genero son un acercamiento a tales elucidaciones que aspiran a ofrecer 

nuevas construcciones de sentido y de vinculos. La produccion de pensamiento ha girado 

en torno al cuestionamiento de: la existencia de un instinto materno, la "insoluble" triada 

mujer-madre-hijo y el papel de la paternidad. 

En esta investigacion se entiende como reflexiones sobre genero a aquellas realizadas por 

el pensamiento humano sobre los sentidos y las consecuencias, los modos de sentir, pensar, 

actuar de ambos generos, es decir, la construccion sociocultural de lo femenino y lo 

masculino que marca formas de relacion y de construcci6n del mundo que pueden conducir 

a la inequidad. 

Continuando en la misma linea, si se piensa a la diferenciacion sexual como un mecanismo 

deshistorizado y eternizado que produce diferencias entre los generos, trae aparejado los 

conceptos de desigualdades y jerarquias, donde se supondria que el "uno" (el hombre) 

Feet-in:as para el mejor aprovechamiento de los animates domesticos y silvestres que le son utiles para los hombres y 
sacarles el mejor provecho. 
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obtiene una posicion jerarquica superior y el "otro" (Ia mujer) queda en un lugar 

desvalorizado. 

zPero quien y como se ha venido dando esta jerarquizacion? Recordemos que los seres 

humanos comparten formas de ver la realidad y de relacionarse, deben producir su sociedad 

y a sus miembros, citando a Castoriadis desde Vazquez (2010) 

Toda sociedad debe definir su "identidad" (..) Sin las "respuestas" a estas "preguntas" (zquienes 

somos?, zque somos los unos para los otros?, zdonde estamos?, zque deseamos?, zque nos hace 

'Oita?), sin estas "definiciones" no hay mundo human°, ni sociedad, ni cultura (..). El papel de las 

significaciones imaginarias es proporcionar a estas preguntas una respuesta. Castoriadis 

(Vazquez; 2010: 37) 

Los sujetos responden a sus epocas, se construyen a partir del lugar que ocupan o los hacen 

ocupar, entonces la pregunta va en direccion a pensar i,por que los hombres han ocupado, 

mayormente, un lugar altamente valorado a traves del poder de dominacion hacia las 

mujeres? parafraseando a Parrini Roses "... un poder que tanto ordena las conductas como 

dispone de los cuerpos, que permite que las camas se hagan por las mahanas y los cerros 

de polvo se barran" 

Es asi como la asignacion social de las mujeres sobre la maternidad ha estado cargada de 

un sentido biologisista basada en el cuerpo reproductor, ante ello se ha venido formando, 

tras un largo proceso, el tan llamado "eterno femenino" ahistorico e inmutable, que otorga 

un lugar social a la mujer cuya funcion radicard en, satisfacer las necesidades nutricias y 

sosten emocional, ademas de ser la dadora de vida tambien es de muerte. 

Esta Ultima paradoja es la que me parece interesante de discutir, por un lado la figura madre 

es exaltada al nivel de rendirle tributo si es "buena madre" (vida) sin embargo cuando no 

cumple con lo socialmente establecido, la "mala madre" (muerte) puede ser desposeida, 

incluso cuestionada sobre el papel de ser mujer, la Ileva hasta la muerte de serlo. 

El binomio mujer-madre ha sido una conceptualizacion que se resiste a su desarticulacion, 

la figura de la madre parece estar atrapada en la comprimida telargia de lo ya pensado, de 

lo ya permitido, sobre ella. 
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Rodrigo Parrini Rosesen (2007) en su articulo Un espejo invertido. Los usos del poder en 

los estudios de masculinidad: entre la domination y la hegemonia, formula una tesis muy 

interesante para teorizar sobre el vinculo que existe entre poder y masculinidad, que 

simbolicamente se ha venido estructurando en una sociedad patriarcal. Me refiero a dos 

conceptos importantes para reflexionar sobre la inequidad que las relaciones de poder 

ejercen sobre estos constructos de lo femenino y lo masculino: hegemonia y domination. 

El autor refiere este vinculo, con base en el pensamiento de Gramsci, el cual considera a la 

hegemonia en su fund& de "principio organizador" o una "vision del mundo" es vista 

como las sutiles, pero penetrantes formas de control ideologico y de la manipulaciOn que 

servian para perpetuar todas las estructuras represivas, pero tiene un element() fundamental 

para su perpetuaciOn, el consentimiento, un poder que ordena las conductas y dispone de 

los cuerpos, se concretan en practicas y dan existencia a un mundo de significaciones sobre 

aquello que se tree acerca del ser hombres o mujeres, es asi como los sujetos se 

conforman, consciente e inconscientemente. Cuando se habla de consentimiento se hace 

alarde a procesos en los que se pacta la aceptaci6n de ciertos significados. 

Por otro lado la dominaciOn responderia a formas de coercion, que al modo foucaultiano, 

representaria la esclavitud carente de relaciones de poder y por lo tanto de hegemonia, 

puesto que da cuenta de una totalidad de lo social, bajo la ilusoria imposition de un 

pensamiento tinico a toda la sociedad, de un dominio transhistorico y transcultural, en este 

caso, de los hombres hacia las mujeres. 

En un principio, Gramsci formulaba una diferencia entre hegemonia (consentimiento) y 

domination (coercion), sin embargo se produce un desplazamiento de este pensamiento al 

superar la contraposition entre una y otra, considerando a la hegemonia "en si misma como 

una sintesis de consentimiento y coercion" (Anderson, 1981: 43) (Parrini; 2007: 43) que 

permitiria la penetration de creencias, moralidades, valores, actitudes que contribuyen a 

sostener el orden establecido. 

En el caso del Oiler° el concepto de hegemonia representa una mirada para la reflexion 

sobre estas formas de construction en cuanto a procesos activos y formativos. 

80 



Si la hegemonia conlleva el termino de "conducir" o "guiar", en el tema que nos concierne, 

representaria un papel preponderante en la cultura patriarcal, la cual ha dictado formas de 

ser sobre la maternidad y por ende consecuencias hegemonicas en la estructura de la mujer 

las cuales implican la creencia de una sola forma de serlo y que involucra la producci6n de 

una moral materna que sustenta todo su ser. 

Esta diferenciaci6n no ha sido ventajosa para nadie, a los hombres se les ha negado toda 

manifestacion de sensibilidad y a responder a multiples obligaciones al estar frente a la 

familia, de ser mas protector y agresivo, por otro lado a la mujer se le ha encajonado en un 

sistema de fragilidades que trae como consecuencias la sumision y la permisiOn asi como la 

imperiosa necesidad de externar sus emociones. 

El proceso hegemonico, como se puede observar, consensa la posibilidad de que tanto 

hombres como mujeres asuman como destino los roles que les han sido asignados. 

Asi, Ia madre representa, para mi, una gran paradoja, bajo los discursos hegemOnicos, la 

mujer ha sido considerada en desventaja con relaciOn al hombre, sin embargo cuando esta 

se vuelve madre, se le otorga poder y control a nivel de rendirle tributo, como ya se 

menciono, pero a la vez la condiciOn de la maternidad la lleva a someterse al interior de Ia 

familia y a la dedicaciOn, al mismo tiempo es observada, juzgada e incluso recriminada por 

ambos generos cuando se separa de ese rol. 

Para terminar: una vez roto el espejo de Ia conceptualizacion sobre la maternidad, no queda 

• 
	 alas que recoger los pedazos no para pegarlos, sino para construir nuevas formas donde el 

quiebre responda a Ia facultad de develar que la figura materna representa no una esencia, 

sino una posibilidad. 

Con base en lo anterior pensemos, ahora, i,como va siendo prefigurada la madre por parte 

• 
	 de los residentes del CATS? 
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zY para ti que significa ser madre? 

• 	
A continuation se presenta las maternidades de cada una de nuestras usuarias, mostrando 

un mosaico de experiencias que sacan a la madre de ese ideal absoluto. 

Simplemente las siguientes paradojas, tomadas de las narraciones de las entrevistadas, 

muestra al mismo tiempo, lo bello que es ser madre pero tambien se observar el deseo de 

no serlo, de estar cansadas de cuidar a los hijos, se enfrentan a ese mito. 

Gaby 

El relato sobre su entrada a la maternidad se dispara cuando tocamos el terra de la falta de 

actas de nacimiento de sus hijos. El poder recuperar una de ellas, la de su hijo mayor, 

implica tener que "moverse a ir al pueblo", donde nacio. El pueblo le representa: miedo, 

armarse de valor para ir a recuperar ese papel (el acta de nacimiento); le recuerda a su 

familia y a su padre con quien tuvo problemas por salir embarazada; y de ese miedo a 

regresar al Lugar donde fue victima de violaciOn por parte de un familiar (su primer hijo fue 

producto de esta violaciOn). Este contexto le costO salirse de su casa, dejar el pueblo, 

huyendo porque comenta que nadie de su familia sabe de ella desde hace ocho anos. 

Sin embargo esta experiencia de maternidad empieza cuando, despues de la muerte de su 

madre, se hace cargo de sus ocho hermanos y de su papa. En este momento, en su 

narration, hace una analogia entre lo que vivio con sus padres cuando era pequefia y lo que 

ahora vive con sus hijos: 

G: ...me reflejo mucho en mis papas porque ellos eran alcohalicos y pues la verdad ellos si nos 

descuidaban bastante, nos golpeaban, o sea, sufri mucho tambien con esos, ya cuando fallecio mi 

mama ya ,fueron Inas feas las cosas porque mi papa aunque se venia acci al DF a trabajar nos 

dejaba una semana completita asi solos, somos ocho hermanos, tres hombres y cinco mujeres y yo 

era la que vela a mis hermanos y a mi papa (...) tomaba mucho y cuando tomaba plies si nos 

agarraba a golpes ya namas le teniamos miedo de verlo Ilegar y ya cada quien escondia donde 

nadie donde no nos viera o escondiamos con lo que sabiamos que nos iba a pegar y to digo que yo 

antes tomaba y le pegaba much°,  a mi nino el mayor, a Leo a el lo trataba casi, casi lo trataba 
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igual que a mi me trataban, igualito, o sea, lo agarraba a golpes, le decia cuantas cosas, (....) 

luego ya me puse a pensar mucho porque dye yo creo que si yo vivi esa vida no quiero que la vivan 

• 
	 igual mis hijos y si ahorita es en ellos en los que me apoyo. 

Como se puede observar, Gaby, como mujer, retoma (o la hacen retomar) la 

responsabilidad de cuidar a sus ocho hermanos cuando fallece su madre, sigue siendo esta 

estructura en donde antes que los varones, la mujeres son las id6neas para ocupar estos 

roles de cuidado y sosten de los demas. 

• 
	

Por otro lado se repiten situaciones de golpes, alcoholismo, descuidos, sufrimientos, miedo 

de estar con su padre. La usuaria ante ello reflexiona sobre el deseo de que sus hijos no 

vivan esa vida que ella vivid. 

Por otro lado, los hijos para Gaby representan un apoyo y un sosten para dejar las drogas y 

el alcohol, asi como para obtener los beneficios que el Centro le ofrece. 

• 	 "Pues mis hijos son mi gran apoyo, porque yo por ellos deje ahora si que la droga..." 

"Si me los quitan voy a regresar a la droga, no tendria fUerza para volver por ellos... 

La demanda que se abre alrededor de los beneficios que ofrece el Centro es grande, pero 

esta demanda no existirla sin la presencia de los hijos, en realidad estos significan una parte 

fundamental de la negociaciOn, ya que si se los Ilegan a guitar, la mujer, ya no madre, se va 

expulsada del Centro, cancelandole las garantias que como madre tiene. Sin sus hijos ella 
• 	 dejaria de ser sujeto de asistencia. I,Podriamos pensar que el CAIS convierte a las madres 

en desechos, cuando les quitan a los hijos? - si te drogas te los quito, pero si te los quito te 

drogas- El centro no interroga, existe una caja negra, la individualidad de la usuaria que no 

se explora, ahi solo se analizan conductas. 

Por eso mismo el temor Inas grande de Gaby dentro del Centro es la amenaza constante, 

por parte de la directora, de quitarle a sus hijos, esta posibilidad se agrava mas por la falta 
• 	 de actas de nacimiento de ellos, menciona. 
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Sonia. Un Estigma 

• 	 Sonia percibe a la maternidad con relacion a una situaci6n muy peculiar, el hecho de que su 

hijo es poseedor de un estigma. Al hablar de ello hace referencia a un mandato divino, que 

evoluciona muy fuerte, haciendo a su hijo un nino especial, comenta. Este don no es una 

enfermedad puesto que los doctores le han hecho pruebas al nino encontrandose bien de 

salud. La explicacion que ella da es que el nino nacio en el 2000 (i,cambio de siglo?). La 

relacion con su hijo, como cuenta, se ve fracturada por esta situaci6n ya que a la vez que lo 

ama, viendolo como algo especial que le ha mandado Dios tambien le teme: 
• 

S: "...es un don el gue el true y la cosa es que... es muy fuerte, yo este a veces no puedo convivir 

con Eduardo platicando porque, no se son muchas emociones, lo que hacemos es quedarnos 

callados, movernos, comer." 

Desde el embarazo ha estado presente el sentido magico-religioso de esta experiencia, 

cuenta que en un principio la razon de su estado se lo adjudicaba a que alguien le habia 
• 

hecho brujeria, posteriormente la causa pasaba por una enfermedad, decia que tenia agua en 

el estOmago, pero nunca se imagino que estaba esperando un bebe. 

Fisicamente describe que los movimientos del nino, cuando era "Inas pequetio, no 

coincidian con los de un nino normal, sino que se movia como robotito y que sus ojos de 

verdes les cambiaron a rojos, causado esto por el estigma. 

Esta situacion, relata Sonia, pone al nino en un estado de constante rechazo de las demas 

• 
	 personas porque ese defecto provoca que se le queden viendo raro, diferente. 

SOmo reflexionar acerca de esto? pareciera que Sonia muestra el grado de estigmatizacion 

y sefialamiento que ambos padecen, ella menciona que como madre soltera es dificil teller 

un hijo, "no se Ilevar mi vida con un bebe por eso yo creo que para es eso el mafrimonio" 

Si seguimos el planteamiento que Goffman (1998) hace en su libro Estigma. La identidad 

deteriorada, el termino estigma hace referencia a un atributo profundamente desacreditador 

S 
	 i,que es lo desacreditado? 	caso el ser madre soltera? Pareciera que si, pues ella misma 

relata que es horrible se madre soltera. 
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Por otro lado, este estigma lo lleva ella tambien, pues se autonombra paciente psiquiatrica. 

La institution asi la nombra por su conducta agresiva, comenta. 

S: " como que me avente como a tres a trancazos, a golpes y pues si no, no me pueden controlar 

y por eso me pusieron que era psiquiatrica, o sea que cualquier ruidito y quiero golpearlas." 

Sin embargo Ia amenaza de quitarle a su hijo, si sigue agrediendo a sus compafieras, ha 

hecho que se tranquilice. 

Ma. de la Luz 

Al preguntarle sobre i,cOmo es su vida en Villa Mujeres y como mama? Lo primero que 

contesta es: Como mama, pues si, le he dado todo a mi hijo, el amor, comprension y pues 

en todo eso el se ha agarrado de ahi, ahora aca pues me dicen que no se le puede golpear, 

yo nunca he golpeado a mi hijo, yo pienso que todo con amor, pero el a veces se merece 

unas nalgadas porque se pasa de listo conmigo. 

Dos grander culpas son las que aquejan a esta mujer, se culpa a cada momento de dejar que 

el padre de su hijo los humillara con golpes y con acciones y el haberse separado de su hijo 

por un tiempo, estando este en un internado. 

Me pude dar cuenta (cuando la acompane a trabajar al tianguis y en la misma entrevista) de 

Ia vigilancia constante que ejerce Ia madre con su hijo. En su relato se nota Ia preocupacion 

porque Manuel este siempre a su lado, que no se vaya de ella. 

M: y anda de aca Para alla en el tianguis y no puedo andar gritando Manuel, Manuel porque me 

van a decir, esa senora esta loca. Aca ya lo he hecho, se sale voy a hater algo, sale rapido y se 

tarda una horn yo y pues yo le digo que si quiere seguir adelante pues que siga. 
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Ms yo le digo a mi hijo que tenemos que seguir adelante los dos y punto, pero siempre los dos nadie 

mas... a donde vas 

Manuel: Aqui nada mos a estar en el pasillito. 

LDe quien to protege? i,de las usuarias de Villa? zde los otros 	zde la gente?, pero 

parece ser que primordialmente de su propio padre. 

Juanita 

Cuenta que su primera ilusion como madre estuvo rodeada de un ambiente hostil, su primer 

embarazo fue a los diecisiete arios, viene de una familia, como ella to menciona, cerrada. 

Abandonada desde los dos alios hasta los dieciseis con sus abuelos, de vuelta a casa de sus 

padres, estos la golpeaban y la mandaban a trabajar, la relacion con su madre era muy mala 

puesto que esta Ultima nunca le habia demostrado amor de madre, ademas le propuso que 

abortara en ese primer embarazo. Toda esta situaci6n la oblig6 a salirse de su casa con el 

primero que se le present6. 

En general, de sus embarazos, cuenta que los ha vivido sola sin la ayuda de sus familiares 

ni de su esposo comenta... no son este ...pue,s deseados como uno quisiera porque Ilegan 

en el moment() cuando me s. menos los ne podemos darles lo que se puede pero nunca me 

he arrepentido, tuve ocho... 

Sin embargo para ella ser mama es "muy bonito", "muy lindo", no se arrepiente, sino solo 

de no poderles dar lo necesario, ya sea por falta de trabajo o por estar enferma (de 

diabetes). 

Juanita le reclama a su propia madre el no demostrarle el carifio maternal que toda mujer 

debiera tener y la inconsciencia de esta por sugerirle que abortara de su primer embarazo, 

puesto que no concibe "asesinar" a su hijo. Ella, comenta, acepto los hijos que Dios le 

mando, tuvo ocho. 

Estas historias que narran condiciones dificiles de maternidad cuestionan el por que a veces 

ser madre no representa aquel ideal consagrado. Mujeres de came y hueso se nos presentan 

en condiciones de total pobreza, sin casa, a veces en trabajos mal pagados, con varios hijos, 
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en ocasiones productos de violaciones, sufren maltratos, se sienten abandonadas y Ia 

responsabilidad recae solo en ellas. 

I,Como se sostiene, entonces, el mito de la madre buena, como no ponerlo en duda? 

Algun tropiezo en este cuidado materno trae como consecuencia que se les tache como 

malas madres, incapacitadas de hacerse cargo de los hijos, por lo tanto se los quitan (aqui 

viene la amenaza, los temores al no cumplimiento de este mandato) o a ellas se les 

discipline pues la madre, para el Centro, esta enferma desde el origen, "por eso esta ahi", 

por no ser capaz de darle a esos hijos Ia vida que todo niiio se merece, a lado de una madre 

"buena" y el Centro existe para lograr el ilusorio cuento de que las van a "reformar". Por 

ahi he escuchado que "esas madres no merecen serlo" de lo que se trata no es de hacer un 

juicio sobre el "deber ser" buena o mala madre, esto significaria reforzar ese mito 

universal, sino de observar los proceso por el que a esa figura madre se le ha negado 'seri°, 

carencias, responsabilidades delegadas desde el nacimiento de Ia mujer, son parte de las 

injusticias socioeconomicas y de genero (Fraser) que las constituyen y que siguen siendo la 

base del apoyo que se les brinda, el mito sigue hablando. 

Con relation a esto, concuerdo con Ana Ma. Fernandez cuando menciona ...los mitos 

sociales logran su eficacia en el disciplinamiento social y en consecuencia en la 

legitimation y el or-den de las instituciones que involucran. (Fernandez; 1993: 78) 

Ya tachada Ia madre, es acusada por las mismas usuarias del Centro, i,que sucede entonces? 

que la fuerza del mito, descrito como un sistema de comunicacion, un modo de 

signification que tiene a su cargo fundamentar, como naturaleza, lo que tienen de intention 

historica los actos humanos (Barflies, 2002), trata de homogeneizar, de invisibilizar las 

diferencias de sentidos. 

Sin embargo este mito es eficaz, lo reproducimos a cada instante, manipula los deseos, los 

temores, las esperanzas, los anhelos, las amenazas. 

Villa Mujeres protege a los nitios que la habitan de una manera que pareciera amenazante 

para las madres. Las cuatro entrevistadas revelan que han sido amenazadas con quitarles a 

sus hijos por varias cuestiones: 
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Una de las entrevistadas incurriO en varias faltas que para el Centro son graves: ha lido 

reportada por parte de unas companeras, sobre un presunto romance con uno de los policias 

del Centro; ha dejado a sus hijos solos durante un largo tiempo y ha Ilegado en estado de 

ebriedad a Villa Mujeres. El castigo que la autoridad, en este caso la coordinaciOn, le 

imputa a esta usuaria, es el de advertirle que si le llega otro reporte (por mala conducta), le 

quitard a sus hijos. 

G: ...dice si yo quiero to los puedo guitar, este, en este mismo instante porque to no tienes ningfin 

papel que identifique que son tus hijos, le digo, pero pues es que lo que dicen mis compaheras no es 

cierto y yo si le agarro y le dije, pero yo quiero pruebas de lo que... me dice pues si pruebas 

quieres to voy a conseguir la pruebas... 

G: ...pero para eso me dijo, porque yo un dia de estos en que to to salgas a Irabajar yo puedo 

llamar al DIF y que se lo lleven y yo puedo decir que es por abandono de infantes ya que to 

abandonaste aqui a tus hijos, que no los yes y eso, le digo pero usted sabe que eso no es cierto. Yo 

ya cuando salgo a trabajar ya no me voy con la misma cohfianza, como que ya yo me voy con el 

miedo de llegar aqui y ya no encontrar a mis hijos. 

Otras usuarias fueron amenazadas por carecer de actas de nacimiento y por no meter a los 

nilios a la escuela... 

J: De ellos tengo aqui nada mas actas de nacimiento, pero no los tengo acci con la licenciada, 

porque dice que, la persona esta que le digo que como ella es la de los papeles y ven que no van a 

la escuela (--) de todos modos, si ven que los nihos no van a la escuela me lo andan diciendo a mi. 

No se luego quisiera hablar con alguien que no sea porque somos varias que porque una a otra 

nos platicctmos ;con quien acudiremos para que nos ayuden? 

Y otra usuaria fue amenazada por la forma violenta como se conduce con sus demas 

companeras, de hecho a esta usuaria se le nombra paciente psiquidtrica por su conducta 

agresiva. 

S: como que me avente como a tres a trancazos, a golpes y pues si no, no me pueden controlar y 

por eso me pusieron que era psiquicitrica, o sea que cualquier ruidilo y quiero golpearlas. 
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Todas estas situaciones, para las usuarias, hace que ahora Villa, como albergue, sitio que 

pareciera, podria significar un lugar de refugio, se tome "inseguro" y surja desconfianza de 

dejar a sus hijos (mientras salen a trabajar) puesto que el riesgo de que se los quiten esta 

latente. 

iA &ride quiero Ilegar con estos parrafos? A pensar un poco en la manera en que Villa 

sigue fomentando el mito de Ia maternidad, Ia creencia de la existencia de una "buena" 

madre y mas aim, de producir y reformar a esas madres "descarriadas". 

... los mandatos sociales relativos a las "buenas madres" producen, en el mismo tnovimiento, el 

fenomeno de las "malas madres": esas mujeres que no cumplen con las expeciativas ideales de ese 

papel social y que son estigmatizadas, senaladas, penalizadas o diagnosticadas de divers as 

maneras y fOrmas, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Son esas mujeres 

"desnaturalizaclas", o sea, mujeres que contradicen la supuesta "naturaleza" de todas las mujeres, 

la de desear ser madres y, ademos, la de saherlo hacerlo "bien", entendiendo por esto el querer, 

poder y saber hacerse responsables de sus crias, amarlas y cuidarlas hasta que puedan valerse por 

si mismas. (Palomar; 2004:17) 

La idea que lleva a pensar en la "buena" madre, es resultado del mito de Ia maternidad un 

mito que polariza y convierte a las mujeres en madres buenas o malas ya que Ia sociedad se 

autoriza la normalidad de las maternidades. 

i,Que sucede con la maternidad en Villa? Para la institucion, y aun para las propias 

usuarias madres, esta figura sigue siendo un mito que da forma a una Unica figura, esa 

madre dadora y cuidadora de los hijos, la buena madre, un mito, como lo menciona 

Barthes, que habla de ella, Ia purifica clarificandola en una comprobacion esencialista y 

natural de su funciOn, El mito no niega las cosas, su funcion, por el contrario, es hablar de 

ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y 

eternidad... (Barthes; 2002: 238-239) 

Sin embargo, como se puede observar en el trabajo de campo, las maternidades se dibujan 

en multiples figuras, se contextualizan en un espacio-tiempo que permite darle el catheter 

historic° que las hacen dinamicas y las moviliza de ese lugar "eterno", "cristalizado" que 
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las mantienen solidificadas en un estado de naturalizaciOn que organiza un mundo sin 

contradicciones (...) un mundo desplegado en la evidencia, funda una elaridad feliz: las 

0 
	

cosas parecen significar por si mismas. (Barthes; 2002: 239). Las narraciones de las 

usuarias en momentos van reforzando pero tambien cuestionando este mito. 

Como se puede observar, el cuidado de los hijos recae absolutamente en la madre, i,que 

sucede con los padres? 

0 
	

Este personaje en Villa Mujeres emerge de los discursos de las usuarias en pocas ocasiones 

y cuando lo hace, aparece transformandose en una figura negativa, aquel padre tiranico, 

golpeador, aquel que abandona a su mujer y a sus hijos. 

.1: ...Esta vez ya traia un bebe en brazos y hablo de lo que habia sentido llegando a un hospital 

sola, me record6 todas las otras veces en que habia parido sofa sin la presencia de mi marido o de 

mi familia. ,(se asomaron lagrimas en sus ojos) 
• 

M: Si es que fueron muchas cosas las que nos hizo y traernos en la ealle y teniendo el una 

refaccionaria y que no le deja dinero. 

Me dice "mamita" quiere it con su papa, le digo no, ni soriando porque volvemos con el y vuelvo 

de nuevo hacia atros y pues eso no se puede. 

Otra de las usuarias hace presente al padre muerto reprochandole esta condicion por 

• haberse muerto antes de que naciera su hijo: 

S: Cuando yo lo tuve no tuve amparo de su papa porque ya el . falleci6, ( ...) todavia no nada y 

entonces me quedo un rencor huciu esa persona, den que cabeza cake, to vas a morir, dejas un 

hijo? el niiio se parece a su papa, guisiera tumbien que en un futuro el nth-  o sea licenciado como el. 

Preguntando a un trabajador social sobre la participaci6n de los padres en Villa Mujeres, 

comenta que es nula, pero hace notar lo dificil que seria la participacion de estos porque 

muchas de las usuarias tienen multiples parejas, donde los ninos son de diferentes papas. 

De nuevo la ausencia del padre es reforzado por el propio servidor del Centro, ademas de 

formular un juicio moral sobre las relaciones de pareja de las mujeres. 
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Como se mencionaron parrafos arriba, pareciera ser que recae, en las usuarias madres de 

Villa, la responsabilidad individual sobre los hijos, ellas son sujetos de asistencia, a ellas se 

les demanda, se les vigila, se les exalta, se les castiga, se le teme... o acaso i,existen 

usuarios padres a quienes el gobierno les brinde asistencia social? No los he encontrado, 

pero cabe aclarar que en general a la madre se le otorga un lugar preponderante en 

detrimento del padre. 

• 

• 
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CAPITULO V 

El sujeto de o para la institucion 

El sujeto de la institucion y el sujeto para la institucion remiten a dos sentidos, el primero 

"de" responde a un significado de pertenencia de los sujetos, apropiarse del espacio, hacerlo 

suyo. Y el segundo "para" implicaria un imperativo de utilization por parte de Ia institucion 

hacia sujetos que justificaria su existencia, con Ia implementation de elementos propios 

para que esta institucion subsista. Veamos de que manera estos juegos se van dando en las 

propias usuarias. 

Ya dos discipulos de Durkheim, (Fauconnet y Mauss) decian Son sociales todas las formas 

de actuar y de pensar que el individuo haya preestablecido y cuya transmision se efeettia 

por lo general a traves de la education y aliaden: Seria conveniente que una palabra 

especial designase estos hechos espec:iales y parece que la palabra instituciones -  seria la 

mas apropiada" (Lapassade; 1987: 190-191) 

Cuando se habla de institucion, me refiero a dos aspectos esenciales de este concepto: al 

que Goffman (1972) le llama establecimientos sociales —o instituciones en el sentido 

corriente de la palabra- a sitios tales como habitaciones, edificios, donde se desarrolla 

regularmente determinada actividad. Se refiere a pensarla desde lo material, es decir, para 

que esta exista requiere de formas materiales, como por ejemplo, una escuela, un tempi°, 

una empresa, un edificio y en este caso un Centro de Asistencia; el segundo aspecto, se 

refiere a las formas y modos de relaciOn entre los sujetos con su mundo. (Varela, 2003), es 

decir sistemas establecidos o reconocidos socialmente de normas o pautas de conducta 

referentes a determinado aspecto de Ia vida social. Definen lo que es legitimo y lo que no lo 

es, fungen como respuestas que se han establecido en torno a un potente aparato 

justificatorio que al enlazarse con otras instituciones son internalizados por los individuos 

en el mismo proceso. 

Cada institucion por la que el sujeto circula, desde el nacimiento hasta la muerte, graba en 

su cuerpo, codificando y marcandolo, comportamientos, los cuales a veces, sin ser 

reflexionados generan que el cuerpo responda automaticamente, internalizando, a Ia vez, 

aquello que se ha dispuesto como lo normal, valid() o aceptable. 
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Pasamos de una institucion a otra, ya sea Ia escuela, Ia familia, el trabajo, etc., cual colonia 

penitenciaria de Kafka, en donde la "maquina" inscribe sobre el cuerpo del condenado, 

mediante agujas, la disposicion que el mismo ha violado sin embargo, no conoce su 

condena, Ia sabra en came propia. (Garcia, 2002) 

Por ejemplo, las palabras inscritas sobre el cuerpo de este condenado -y el official senalo al 

individuo- sercin: HONRA A TUS SUPER1ORES. (Kafka; 2003: 5) 

De similar modo, el paso por las instituciones marca dia a dia nuestros cuerpos, que 

inscriben sentencias, traspasan nuestra piel, nuestra came y nuestros huesos. (Garcia, 2002) 

dictando las respuestas que ya estan disponibles, sugeridas, dadas o avaladas y trayendo 

consigo formal de ser, actuar y pensar. 

Sin embargo lo que interesa en este apartado no es tanto Ia institucion con sus regularidades 

sino como lo dice Foucault en Ia clase del 07-11-73 "Cuando en realidad seria preciso 

indicar que lo esencial no es la institucion con su regularidad y sus reglas sino justamente 

esos desequilibrios de poder..." (Foucault; 2005: 32). 

i,Como las usuarias juegan estas respuestas dadas, avaladas por una disciplina institucional? 

i,hasta donde Ia institucion fomenta la nocion convencional de la maternidad? 

desplegard todo un dispositivo para salvaguardar Ia "buena crianza"? er,e1 costo por vivir en 

Villa es Ia disciplina? o i,que desequilibrios se juegan adentro? 

Villa, un lugar cristalizado? 

Leyendo a Goffman (1972) en Internados, se hace inevitable comparar este tipo de 

instituciones, como es el Centro de Asistencia, Villa Mujeres, con alguna de las 

caracteristicas que comparten las instituciones totales que describe su libro. 

93 



Para el autor una institution total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, 

donde un gran tnimero de individuos en igual situation, asilados de la sociedad por un 

periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada 

formalmente. (Goffman; 1972: 13) 

Y habla de cinco grupos: 

En primer termino hay instituciones para el cuidado de personas que parecen ser 

"incapaces e inofensivas": son los hogares para ciegos, ancianos, huerfanos, indigentes. En 

un segundo grupo estan las instituciones para el cuidado de aquellas personas que, 

incapaces de cuidarse por si mismas, constituyen ademas una amenaza involuntaria para la 

comunidad; son los hospitales de enfermos infecciosos, los hospitales psiquidtricos. Un 

tercer tipo esta organizado para proteger a Ia comunidad contra personas "peligrosas" y en 

consecuencia el interes de este grupo es Ia protecciOn de Ia comunidad: pertenecen a este 

tipo las carceles, los presidios, los campos de trabajo y de concentration. Un cuarto grupo 

destinado al mejor cumplimiento de una tarea de catheter laboral y que solo se justifican 

por estos fundamentos instrumentales: los cuarteles, los barcos, las escuelas de internos, los 

campos de trabajo (...). Finalmente, hay establecimientos concebidos como refugios del 

mundo, aunque con frecuencia sirven tambien para Ia fonnulaciOn de religiosos: entre ellos, 

monasterios, conventos y otros claustros. (Goffman; 1972: 18) 

A pesar de no ser el CAIS Villa Mujeres un lugar de encierro total, se comparten rasgos 

comunes como: Ia disciplina de los usuarios en pro de los fines especificos de cada una de 

las instituciones; la constante vigilancia bajo Ia mirada sigilosa de los que ahi trabajan; Ia 

consignation de juicios apreciativos, diagnosticos, pronosticos normativos, referentes al 

individuo que habita ese espacio; la division binaria (designaciOn de loco-no loco; 

peligroso-inofensivo; normal-anormal) y Ia asignaciOn coercitiva de Ia distribution 

diferencial (quien es; donde debe estar; por que caracterizarlo, co►no reconocerlo, como 

ejercer sobre el, de manera individual, una vigilancia constante). 

Para Goffman la clave de las instituciones totales consiste en el manejo de muchas 

necesidades humanas mediante Ia organizaciOn burocratica de conglomerados humanos, 

indivisibles que atienden diversos aspectos de Ia vida de una persona. Para ello se despliega 
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toda una maquinaria disciplinaria, cuya meta es cumplir, en el caso de Villa, el apoyo 

asistencial pero tambien, de cierta manera, conducir, por el tiempo en que las usuarias 

• 	 habitan ese espacio, conductas. Asi, las usuarias estaran mas propensas a ser intervenidas 

por las autoridades, trabajadores sociales, medicos, psicOlogos, enfermeras y funcionarios 

para decirle como educar a su hijo, o en su defecto, reprenderla ante cualquier situaci6n que 

estos consideren rara, anomala o simplemente que les genere malestar o angustia. Siempre 

bajo la mirada de alguien, todos miran a la madre, todos tienen algo que decir sobre esta. 

Dentro de este tipo de instituciones los procedimientos de admision podrian Ilamarse mejor, 

• 	 comenta Goffman, "de preparacion" o "de programacion" ya que al someterse a todos esos 

manoseos el recien llegado permite que lo moldeen y lo clasifiquen como objeto que puede 

introducirse en la maquinaria administrativa del establecimiento, para transformarlo 

paulatinamente, mediante operaciones de rutina. 

Las personas a quienes se hace mover en masa pueden confiarse a la supervision de un 

personal cuya actividad especifica no es la orientaci6n sino mas bien la vigilancia. Entonces 

los diversos recursos de los que se valen estos metodos para su efectividad los podemos it 

ejemplificando en Villa, en los siguientes parrafos. 

• 
Las normas 

A pesar de que existe todo un largo reglamento para las usuarias que habitan el CATS Villa 

Mujeres, al tratar de indagar entre las entrevistadas; ,que significan las normas? Ellas 

cuentan solo aquellas que les incomodan, que han quebrantado y que por ello les ha traido 

consecuencias. Asi mismo no podemos dejar de pensar que los controles no son solo 

• 
	 externos tambien estan en ellas misma. 
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que se refieren las normas? 

• 
	

G: Pues las normas son no golpear a los ninos, no insultarlos, decirles nada de eso, no dejarlos 

mucho tiempo solos, a mi si se me hacen dificiles las reglas porque luego hay veces que mis hjos 

estan durmiendo y 9 o 10 de la noche yo tengo que ir por agua para tomar pus, a ellos no quieren 

eso, o sea, sean las horas que sean tengo que andar con mis hijos en el comedor y las otras son no 

meter alcohol, no drogarse, ni nada de eso, este, entrar a las actividades que luego hacen... 

S: ;Las normas? Pues es un contrato que son clausulas y este... o sea, este... son articulos que 

debemos de respetar y que debemos de, de... o sea, no ir en contra de las reglas, esta bien, o sea 
0 	

que la ayuda es totalmente gratuita porque es del gobierno y el gobierno apoya, 

Esta usuaria compara las normas con el termino con-trato, i,cual es este trato? Lacatar las 

reglas? es decir, se obedece, se porta bien, a cambio de recibir ayuda gratuita, por parte del 

gobierno. 

• 
	 Curiosamente para esta misma usuaria pasa lo mismo con DIOS, es decir, se encuentra bien 

resuelta en que se tiene que vivir como Dios manda 	como el gobierno o el Centro manda?) 

antes de ponerme asi que venga y pague yo los pecados, asi, no se, yo prefiero evitarlos a pagarlos 

porque es horrible ino? es un peso de conciencia que el senor nos dice tan sencilla la coca de no 

hater, no, no dar. 

S: La cosa es cumplirle aca al Dios (al Centro) los mandamientos no son dificiles maestra, si se 

pone usted a leer los 10 mandamientos, no robas, no este... ultrajas, no niatas, pus ese es algo 
0 	

sencillo, ya con eso tienes a Dios de to parte y no tienes porque avergonzarte. 

zQue diferencia hay entre los 10 mandamientos que prescribe DIOS o las normas que 

contiene el contrato del GOBIERNO, del Centro, de Villa? Para Sonia parece que son muy 

parecidos, siguiendo estos mandatos ella se gana algo, ya sea estar bien con Dios o con el 

Centro y asi evitar caer en pecado para no recibir castigos divinos o institucionales. 

• 
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• 

Ahora presentare algunas de las normas narradas por las usuarias: 

1) Prohibido flirtear (no to enamorards de los empleados de Villa) 

Una de las entrevistadas ha sido reportada y acusada en la direcci6n, por sus propias 

compafteras, sobre un presunto romance con uno de los policias que vigila el Centro, 

situation que ha Ilegado a enturbiar su relation con la coordinadora. 

En cambio, como nos lo narra otra usuaria, tener una pareja fuera el Centro, resulta 

inconveniente, puesto que podrian presionarlas para que salgan de ahi. 

que no to puedo it a ver alio en Villa? (refiriendose a su esposo) La verdad no, allth no me 

vayas a ver porque no es conveniente. Y aqui si dejan que venga pero yo digo que ya viendome con 

el me van a presionar mas, o sea, van a decir, no pus si ya tiene pareja que estd haciendo aqui y 

pus si, ese es mi terror. 

Ella teme perder los servicios a causa de tener a su pareja a lado, sin embargo el tenerla no 

garantiza mejorar su calidad de vida, puesto que muchas veces el maltrato de la pareja ha 

sido causa de que algunas de las mujeres hayan huido de sus casas, para irse a vivir a Ia 

calle. 

2) Asistir a las actividades que el Centro propone (para su "bien") 

En el Centro, los domingos, se organizan actividades como parte de los servicios que este 

les proporciona a las usuarias, Ia finalidad es fomentar su desarrollo integral. Estas 

actividades a veces son organizadas por el mismo Centro o en ocasiones Ilegamos gente del 

exterior para ofrecerlas, ambas, tienen el caracter de participation obligatoria y quien no 

asista se hare acreedora de fuertes sanciones. 

97 



Al respecto, una trabajadora social, al abordar la tematica de la asistencia "obligatoria" a las 

actividades, coment6 que de todas formas era bueno tambien obligarlas a it (hasta en su 

higiene) puesto que si no las hacian obligatorias no iba la gente y los cursos son parte de sus 

actividades en el Centro, que no solo se trataba de que ellas recibieran y no dieran nada a 

cambio, sino aprovechar y lograr una reflexion ya que por ejemplo los hijos de las usuarias 

estaban a punto de ser ninos de calle. 

La mayoria de las usuarias se quejan de estas actividades pues hay ocasiones en que tienen 

que posponer su trabajo, las que trabajan los domingos (lo que significaria perdida de 

dinero) para asistir a dichas actividades o en su caso dejar de salir a pasear por estar 

presentes. 

M: Es como ahorita de que el que entro Hen (a la actividad de tine debate que yoorganice) y el que 

no pues no, si to das cuenta tomaron el nombre, el nombre que no aparezca en la lista no la dejan, 

no le reciben a los nilios en la guarderia o a los tres reportes que tenga de eso de que no entra a las 

actividades se va pa" fuera, o sea, que si esta dificil esto. 

3) No Ilegar en estado de ebriedad al Centro 

Las normas para Gaby son dificiles sin embargo las fue sorteando de cierta manera, por 

ejemplo en Villa esta prohibido Ilegar en estado de ebriedad, ella relata que algunas veces 

llegaba alcoholizada en la madrugada y dejaba solos a sus hijos. La violation de la norma le 

trajo como consecuencia la salida de Villa con sus hijos, no sin antes hacerle un juicio 

sumario para ver si las autoridades se los quitaban. 

4) Vigilancia permanente (salida condicionada) 

Una de las normas que realmente les molesta es el no poder salir libremente a la calle 

puesto que para hacerlo, siempre necesitaban de permisos, de paces de salida expedidos por 

trabajo social. 
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Despues !leg() Rosa al lugar la cual le comentaba a Gaby sobre un pase de salida que habia pedido 

para it a la farmacia en el cual le daban una hora para salir, por to que se quejo profundamente. 

5) No maltratar a los hijos y procurarles cuidados. 

Ma. de la Luz muestra la forma en que esta es vigilada por algunos trabajadores del Centro 

y cuestionada si llega a maltratar al nitio. Una ocasi6n en la que regatiaba a su hijo en el 

comedor, las cocineras le hicieron saber: 

M: ...me vieron las cocineras dicen que, que pasa tiene problemas, le digo es que mi hijo a veces 

me da de patadas en el trasero se aprovecha de ello ya es demasiado y si hay gente pues mos no 

puedo hater nada me quedo callada mejor me sonrio y aca pues la vez pasada me dijeron cuidadito 

y lo llega a pear al nitio porque se lo quitamos, ya nos han amenazado. 

El no dejar solos a los hijos es una de las normas basicas en el Centro, Gaby bien lo sabe, 

como ya se comento, el haberse salido de Villa y dejar encargados a sus hijos por un largo 

tiempo, Ia hizo acreedora de un juicio y de una toma de decision por parte de la 

Coordination del Centro sobre si expulsarla y/o quitarle a sus hijos. 

Otra amenaza de este tipo viene tambien de la propia coordinadora, la cual ya les advirtiO a 

las usuarias que si no meten a los nifios en la escuela o si no los registran les quitard a sus 

h ijos. 

6) Espacio ajeno, temporal, condicionado (no apropiarse del espacio) 

Ma. de la Luz es una de las pocas privilegiadas que tiene un cuarto para ella y su hijo. 

Relata que en una ocasion fue victima de robo por parte de sus compafieras, es por ello que 

tomo Ia decision de poner un candado para evitar que entraran al cuarto. Esta action, que la 

realizo sin pedir permiso le vane, un regal-10 por parte del Trabajador Social, recordandole 

que ese espacio no era de ella "no crea que esto es suyo eh". Al final se negocio el cerrar 
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con candado Ia puerta y el T.S accedio a dejar puesto el candado siempre y cuando le diera 

a el una copia de la !lave. 

7) No abrir espacios a la intimidad y al secreto (puertas abiertas) 

El tema de las puertas cerradas es muy interesante. Las puertas siempre abiertas 

contribuyen a la constante vigilancia del lugar 	donde queda la privacidad de estas 

personas? i,que cataclismo puede suceder al cerrarlas? i_,que se quiere evitar con esto? 0 

,que se requiere construir, moldear o corregir? 

z,COmo no apropiarse de un lugar que se habita si ahi se gestan formas de interaccion, 

vinculos afectivos? o i,por que no apropiarselo si, durante los seis meses minimos de 

estancia, Villa es una casa? 

8) Control de In agresion (no refiir con las companeras) 

Sonia es una usuaria que ha sido catalogada por el Centro como paciente psiquidtrica, 

cuenta que se le ha adjudicado este adjetivo debido a su catheter violento, puesto que ha 

golpeado a varias usuarias que se han metido con ella, esta conducta, comenta, le ha hecho 

acreedora de dos cocas, una es Ia amenaza de quitarle a su hijo si sigue de peleonera y por 

otro lado le han puesto, los doctores, el adjetivo de psiquicitrica: 

Como se pudo observar cada una de esas faltas a las normas en general, comentan, trae tres 

consecuencias: quitarles a sus hijos, privarlas del servicio de guarderia o ser expulsadas del 

lugar. 

i,Cual es la funcion de que estas normas sean acatadas por las usuarias? 

Podria ser el mantenimiento de un orden bajo una serie de prescripciones que ayudan a la 

creaciOn del sujeto de Ia instituciOn, muchas veces, estas, como lo diria Goffman, ofrecen a 

Ia usuaria la oportunidad de vivir de acuerdo con un modelo de conducta que el personal 

superior patrocina y que es, segim sostiene sus defensores, el que mas conviene a los 

intereses de las mismas persona a quienes se aplica, en otras palabras, esto se traduce en 

una de las enmiendas del Centro, la integracion social. (Goffman; 1972: 73) 
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Dicha "integration social" podria alcanzarse si las usuarias se convencieran de cooperar, 

con el mantenimiento del orden, para a aprender a vivir en sociedad, y que ese empeiio y 

• 	 eficiencia que demuestren en su cumplimiento seran tomadas como evidencia de su 

mejoria, en pocas palabras, aprenderan a ser "buenas madres". 

Pero 1,que sucede con las normas ahi impuestas? i,Se transfiguran en elites intocables de 

colosal fuerza, cuya presencia avasallante rebasa su misma construed& social? 

Tomando como punto de referencia la 'loci& de Ia norma que Mier (2002) presenta en su 

articulo El acto antropologico: la intervention como extraneza, 

...entendida no como una realidad material sino como un horizonte virtual, surgido de la 

experiencia misma del intercambio y que el sujeto experimenta como un marco meramente 

simbolico aunque absolutamente necesario y sin el cual no hahria posibilidad alguna de vinculo." 

(Mier; 2002: 29) 

Se nos hace presente este orden normativo, necesario, ya no ajeno a Ia action de los sujetos, 
• 	 pues este representa Ia posibilidad para que se de un vinculo con los otros, pero la norma no 

es rigida, promueve su caracter dUctil que muestra su potential fragilidad y 

resquebrajamiento, que como autoria humana conlleva su construccion; permite el 

cuestionamiento de su caracter avasallante que parecieran ostentar; y pone de relieve Ia 

conception de ruptura, confrontaciOn, conflicto inherente a Ia reflexion sobre Ia 

normatividad. Estas son las fisuras del juego de las normas i,Como las juegan en las 

usuarias? Algunas las sortean, como forma de supervivencia y otras las juegan hasta rayar 

Ia penumbra de la expulsion. Precisamente el efecto de Ia norma es tambien excluir, quien 

no Ia cumple sale de los estandares de Ia institution jerarquizando entre "buenas" o "malas" 

personas, quien cumple o no las normas. Gaby no las cumplio entonces sale de Villa, deja 

de ser mirada como madre, ahora es una mujer que ha cometido una grave falta. 
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Las consecuencias a la falta de la norma en Villa son los castigos: 

Los castigos: Gaby. Historia de una expulsion 

... le quieren guitar a sus hijos. 

Este dia de Cine en Villa Mujeres, Rosa, una de las compalieras de cuarto de Gaby, se me acerca 

para decirme que a esta le quieren guitar a sus hijos, por haber salido a la calle dejondolos 

encargados con ella y que parecia habia llegado un poco tomada. 

Despues Gaby se me acerca y comienza a contarme que tenia una gran problema, dice que ayei-

salio del Centro sola sin sus hijos y que se los habia dejado encargados a Rosa, companera de 

.cuarto, que nunca se le ocurrio hater un papel donde dijera que dejaba encargados a los ninos con 

ella, que por eso la coordination la habia ya amenazado con quitarle a sus hijo. Cuenta que una 

de las cocineras le recomendo que hablara con la directora de que la expulsaran pero con todo y 

sus hijos, que no tenian que quitarselos, ya que si habia incurrido en una falta, la salida del centro 

tenia que ser con sus pequelios. Gaby menciona que tiene miedo de volver a la calle y la situation 

se pone mas &lied si se va sola sin sus hijos porque entonces caeria de nuevo en lo de antes (droga, 

alcohol) y no tendria Inerzas para volver a salir y menos para recuperarlos, en eso rompio en 

llanto. 

Rosa, agohiada me dice que se siente culpable, pero no pudo dejar de negar, a la trabajadora 

social, que ella estaba cuidando a los pequehos de Gaby mientras esta no estaba, ya que si mentia, 

entonces, su estancia en el Centro tambien peligraba. Despues, buscando alternativas para ayudar 

a su amiga, me pidio de favor que si le prestaba mi celular para hablar con una pariente de Gaby 

pues esta estaba dispuesta a dar su direction, para que en todo caso, Gaby, lo presentara y vieran 

que ya tenia un lugar donde vivir con sus hijos y asi reducir el riesgo de que se los quitaron, la 

cuestien era que a ambas no las dejaban salir del Centro, mientras deliheraban en la direction si le 

quitaban los hijos a Gaby, ni siquiera podian salir a hablar por telefono, auque tampoco tenian 

dinero para hacerlo. 

Nota de campo: 20-11-05 

Despues de casi mcis de un mes de no it a Villa, me entero de que Gaby, despues de todo el 

problema que traia por faltar a las normas, de que si la expulsahan con o sin sus hijos, ya no vive 

ahi, el resultado de esta situation derivo en la expulsion con todo y sus pequehos, ahora ella 
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trabaja en una panaderia, mientras sus hijos viven por el Estado de Mexico con una de sus 

hermanas, Rosa me comenta que los va a ver de vez en cuando. 

Nota de eampo: 06-01-06 

Los dos castigos fundamentales que acechan a las usuarias en el Centro, segim comentan, es 

Ia amenaza de quitarles a sus hijos y la maxima pena, la expulsion para aquellas 

"incorregibles". 

Con Gaby su castigo hablo, ella fue expulsada, pero tambien fue ejemplo para sus demas 

compatieras de lo que les puede pasar si se atreven a incurrir en el quebrantamiento de 

alguna norma, Pena visible, pena habladora24. 

Mientras se deliberaba en la coordination, Ia situacion de Gaby, Ia mayoria de las usuarias 

y yo estabamos esperando afuera en el patio, las miradas de cada una se dirigian al edificio 

azul (Edificio Administrativo), algunas denotaban angustia, otras festejo, por ahi se escucho 

"por una puta pagamos todas", Rosa Ia amiga de Gaby, mostraba gran preocupacion por 

las consecuencias que pudiera traerle a ella tambien, el haber sido complice de su amiga. 

La solidaridad25  surge, a veces raya en Ia complejidad y la transgresiOn, suprime, por 

momentos, Ia normatividad a traves de la complicidad que nace entre las usuarias. Como se 

ha visto, Ia institucion evita que se de dicha solidaridad, si Ia hay Ia rompe generando 

competencia entre las usuarias, pareciera que la Unica relation valida es Ia existente entre 

madre-instituciOn. Pero el vinculo solidario intemporal, incierto surge en el encuentro para 

la creation de historias comunes. 

Por otro lado el castigo sigue siendo titil tambien para los espectadores. 

Hay castigos menores, que no implican quitarles a los hijos, ni ser expulsadas, pero si de 

privarlas de su libertad por cierto tiempo, como lo que le sucedio a Juanita: 

24 
Foucault M. (1993). Vigilar y Castigar, nacimiento de la prision. Siglo XXI, MtL.,xico. 

25 	, 
El termino de solidaridad es tornado en el sentido que Raymund° Mier muestra en su articulo Calidades y tiempos del 

vinculo. Identidad, reflexividad v experiencia en la genesis de la action social "Surge *Ilan-write y toma forma de las 
condiciones inciertas en Ia situacion del encuentro, pero al mismo tiempo, es ajena a Ia fragilidad de los acontecimientos 

cotidianos (...) Ia solidaridad se ye como un vinculo intemporal. En ella se eclipsa Ia violencia de su transitoriedad y 
advierte la invention de una historia comim." (Mier; 2004: 148) 
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Juanita comento que por no haber podido limpiar la guarderia del CAIS (actividad que le tocaba 

realizar), debido a que un policia nunca encontro las Haves del lugar para que ella pudiera entrar, 

le suspendieron dos semanas la guarderia para sus hijos, ademas de no dejarla salir del Centro y 

de negarle la posibilidad de usar el telefono durante ese tiempo. La preocupacion de perder el 

trabajo por las faltas estaba presente, el no poderse comunicar con su jefe la angustiaba de tal 

manera que tuvo que recurrir a una usuaria para que fuera a avisar a su trabajo las causas por las 

que no podia asistir. Despues de dos semanas, terminado el castigo, pudo salir para regresar a su 

trabajo que no lo perdia. 

Nota de campo: 06-01-06 

Goffman nombra a los castigos como aquellas consecuencias (reprimir, impedir, excluir, 

suprimir) del quebrantamiento de la regla, sin embargo, Foucault va mas alla al analizar los 

metodos punitivos no como simples consecuencias de reglas de derecho, sino como 

tecnicas especificas del campo mas r general de los demas procedimientos del poder, los 

castigos desde la perspective de la tactica politica. (Foucault, 1993) y i,cual es esa taetica 

politica para el autor? Es la que a traves del "poder de castigar" se Loma escrupulosamente 

a cargo el cuerpo y el tiempo del culpable, un encuadramiento de sus gestos, de su 

conducta, por un sistema de autoridad y de poder,. una ortopedia concertada que se aplica 

a los culpables a fin de enderezarlos individualmente... (Foucault; 1993: 135) 

Actualmente los castigos no consisten en la horca, ni en las mutilaciones, ahora existe cierta 

discrecion, son Inas silenciosos, menos visibles ya no constituyen un teatro. Lo que se 

pretende es ya no castigar al cuerpo sino corregir, prevenir, curar. (Garcia, 2002) funcionan 

por medio de la ejemplaridad cuya misi6n es reformar cual ortopedia social. 

Reflexionando este ultimo concepto, ortopedia social y tomando la metafora de lo 

biolOgico, ,para que sirve la ortopedia? Si esta se refiere a la especialidad medica dedicada 

al arte de corregir o evitar deformidades, a traves de aparatos, ejercicios o cirugias, si 

hablamos de lo "social", la cuesti6n se complica, i,que es lo que se tiene que enmendar 

socialmente o volver al camino, puesto que esta desviado? Por supuesto que a las madres 

que no cumplen con los estandares de comportamiento en la sociedad o en la institucion, 

hablando del CAIS, se genera toda una maquinaria: aparatos ortopedicos: normal, 

vigilancia, tiempos, espacios, castigos; ejercicios ortopedicos: talleres, cines debates, 

actividades los domingos, para capacitarlas sobre como ser "buenas madres" y cirugias 

ortopedicas: intervenciones Inas complicadas donde se juega la expulsion y la amenaza de 
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quitarles a los hijos, no se recuperan tan facilmente, pues viviendo estas amenazas, a traves 

de la ejemplaridad, la herida queda aun abierta, pues el temor no se va, queda Ia cicatriz. 

Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prision, Michel Foucault (1993), permite la discusi6n 

sobre Ia forma en que esta ortopedia del cuerpo se hace presente en cada uno de los 

discursos y acciones que se gestan en la dinamica de la Villa de las Mujeres. 

La paradoja del cuerpo nos evoca una dualidad: por una parte un cuerpo biologic° de 

procesos naturales como el crecimiento, maduracion, decadencia, muerte, intercambio con 

el medio para su sobrevivencia y un cuerpo social, superficie de inscripcion de codigos 

sociales, cargado de historia. 

Han estudiado el cuerpo en el campo de una demografia o de una patologia historica; lo han 

considerado como asiento de necesidades y de apetitos, como lugar de procesos fisiologicos y de 

metabolismos como blanco de ataques microbianos o virales. 

Pero el cuerpo esto tambien directamente inmerso en un campo politico, las relaciones de poder 

operan sobre el como una presa inmediata; to cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, 

Io fiterzan a unos trabajos, to obligan a unas ceremonias, exigen de el unos signor. (Foucault; 

1993: 32) 

i,Cual es el cuerpo que construye la norma? El cuerpo de la madre, representa un cuerpo 

observado, vigilado, castigado, manoseado, por diversos discursos y practicas que se 

encuentran, reiteradamente, recordandoles lo que como madres no pueden hacer; hay 

mecanismos para moldear y dejar una impresion corporal. Es un cuerpo privado, un cuerpo 

del celibato, de la abstinencia, un cuerpo de "no puta", es un cuerpo "casto", cuerpo de las 

madres. 

La disciplina y Ia vigilancia han sido, para Foucault, estrategias diseriadas por las 

sociedades modernas, donde Ia primera como ejercicio del poder constituye una anatomia 

del detalle sobre cuerpos de sujeciOn, cuerpos &elks, poder disciplinario que tiene como 

funcion principal la de "enderezar conductas" y la segunda considerada como un juego de 

miradas de bases PanOpticas donde los cuerpos circulan y se distribuyen, para permitir un 
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control interior, articulado y detallado, para hacer visibles a quienes se encuentran dentro. 

(Foucault, 1993) 

Redes de vigilancia 

Alrededor de Ia vigilancia que ejerce el Centro, y especialmente de los altos mandos, existe 

toda una serie de relevos que son aquellos ojos que se introducen a ese submundo, al diario 

acontecer de Villa, los ojos de los de "alla arriba". 

Estos relevos podrian ser clave esencial para proporcionar informacion a partir del trato 

diario entre trabajadores y usuarias. Cocineras, trabajadoras sociales, enfermeras, 

intendencia, psicologos, etc, miran, vigilan, juzgan, reprenden o hasta apoyan a las usuarias 

en sus acciones 

En consecuencia, alrededor del medico (podria decirse que alrededor de la coordinadora)26  tenemos 

toda una serie de relevos, los principales de los cuales son los siguientes (...) En primer lugar, los 

vigilantes, (...) la mirada no armada, no erudita, una especie de canal optic() a 'raves del coal va a 

funcionar la mirada erudita (...) mirada de relevo. (Foucault; 2005: 19-20) 

Pero i,como es esta relacion trabajadores-usuarios? 

S: Yo le agradezco a los medicos Pero (...) los que hacen el aseo a las oficinas o que barren o que 

hacen algo, son un poquito inmaduras porque sabe que sienten? Que este, que nos estan sirviendo 

a nosotros que somos nada porque no tenemos casa, no tenemos quien nos mantenga y eso es lo 

que les molesta por decir, les pide uno la cena y se nos quedan viendo como diciendo ay peor que 

nada, y este... nosotros sirviendoles. 

Con relacion a los Psicologos una de las usuarias narra que al tener sesiones de terapia con 

uno de ellos, este defraudo su confianza, al difundir su historia entre las demas usuarias 

sobre Ia violacion que sufrio y donde su hijo mayor fue el fruto de esa violencia, este, 

afirma, conto lo que ella le habia confiado. 

26 
Parentests 
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G: ...el ail° pasado yo hable con el psicOlogo, yo le conte mi historia y a los pocos dias ya todo el 

mundo lo sabia, de que mi hijo era de una violation, o sea, cosas que el me duo que se iban a 

quedar alli adentro donde habiamos platicado y pues no fue asi, desde ahi no me da confianza para 

contar mis cosas y pues si, si me hacian burla muchas companeras cuando se enteraron... y si senti 

feo porque se supone que los psicologos estan para ayudar y no para andar diciendo todo lo que les 

contamos. 

Las consecuencias de esta ruptura de confidencialidad entre la usuaria y el psicologo, hizo 

que ella dejara de creer en estos profesionales. Si alguna vez el Centro la manda a llamar 

• 
	 para que acuda a alguna cita con ellos, acude a Ia cita pero como lo menciona: 

G: ...les cuento otra historia que no sea por to que he pasado de mi familia, busco otra historia que 

no sea la mia, pero luego me dicen, no que habla con la verdad que de aqui no sale nada, no ya no, 

ya no es lo mismo. 

Sin embargo la unica forma en que confia en los psicologos es cuando se le ayuda en cosas 

practicas como lo hacen dos psicologas que trabajaban en Villa. Estas les abrieron a las 

usuarias cuentas de ahorro en el banco para apoyarlas y especificamente a Gaby le 

ayudaron a sacar algunos papeles oficiales. 

i,Que sucede con el ambito Psi, por que otra vez resurge, como en el Grupo de ayuda 

• mutua, el tema de la ruptura, de Ia confidencialidad en este discurso? 

i,Sucede en Villa lo que Goffman llama, distancia social entre unos (trabajadores) y otros 

(usuarias)? Pareciera que en momentos asi es, en este tipo de instituciones, siguiendo al 

autor, hay una escisian basica entre un gran grupo manejado ( ...) y un pequeho grupo personal 

supervisor. Cada grupo tiende a representarse al otro con rigidos estereotipos hostiles: el personal 

suele juzgar a los infernos como crueles, taimados e indignos de confianza; los infernos suelen 

considerar al personal petulance, despotico y mezquino. El personal tiende a sentirse superior y 

justo; los infernos a sentirse inferiores, debiles, censurables y culpables. (Goffman; 1972: 20-21) 

En general cualquier miembro del equipo de personal tiene ciertos derechos para disciplinar 

a cualquier miembro del grupo de los internos, lo que aumenta pronunciadamente las 
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probabilidades de sancion. Todo personal que labora en el CAIS funge como guarura de su 

propia institution y no es que su trabajo sea facil, al contrario representa una 

responsabilidad y a veces resulta arduo como algunos trabajadores me lo comentaron, sin 

embargo si estas dentro, juegas el juego. 

La burocracia es una parte fundamental de este juego, su significado expresa el 

ordenamiento y la necesidad de establecer normas y garantizar su cumplimiento y Ia 

disciplina; definir las funciones; los niveles de autoridad y garantizar la toma de buenas 

decisiones. 

Lapassade (1999) en Grupos, organizaciones e instituciones: la transformation de la 

burocracia, entiende a esta tiltima en su forma mas inmediata: como el acto de "organizar" 

el trabajo para que las practicas institucionales sean mas eficaces y coordinadas. Como 

configuration estructural, podria ser un medio, sin embargo poco a poco estas practicas se 

van automatizando, sin escuchar a los otros (la base), lo cual provoca la multiplication de 

la normativa y el reforzamiento del control. Derivando en deformaciones y consecuencias 

hacia el burocratismo, el "mal" empleo de lo establecido por la burocracia. 

Las vidas, por medio del burocratismo, son gestionadas en nombre de un orden institucional 

que regula y normaliza a los sujetos, gestiona vidas, las actividades colectivas se hallan en 

manos de un aparato impersonal organizado de manera jercirquica (...) con reglas que, en rigor, a 

mismo dicta y aplica. (Lapassade; 1999: 141) 

Para su preservation, el burocratismo pretende rechazar el cambio y la historia, tiende a 

perseverarse en su ser, donde, una vez instaurado en su plenitud, constituye una de las 

estructuras sociales mas dificiles de destituir, para ello Lapassade destaca las siguientes 

caracteristicas: 

• Despersonalizacion, cuanto mas se "deshumanice" Ia burocracia, cuanto mas 

acabadamente logra despojar a los asuntos oficiales del amor, el odio y demas 

factores personales, irracionales y emocionales que escapan a todo calculo. Esta es 

la indole peculiar del burocratismo. 
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• Alienacion de los seres humanos al arrebatarles el poder de decisi6n, la iniciativa 

y la responsabilidad de sus actos. 

• Jerarquizacion de la autoridad 

• Supone dispositivos de control, de supervision y de inspection, asi mismo como 

exagerado apego a los reglamentos. (Lapassade, 1999) 

Despersonalizacion, Alienacion, Jerarquizacion, Control de Supervision, Inspection, este es 

el verdadero espiritu del burocratismo, organization de cabezas, contrario a la posibilidad 

de creation. 

Y aqui cabe la siguiente cuestion zalguna vez se les ha planteado o preguntado a las mismas 

usuarias sobre la dinamica que las rige, dentro de Ia institution? 0 en general, i,,nos 

ponemos a cuestionar sobre lo que nos dirige en tanto ordenamientos sociales? Esta claro 

que a veces como sociedad acatamos, pactamos reglas o dinamicas sociales conscientes o 

inconscientemente, sin embargo suscita interes en el momento en que estas dinamicas 

funcionan mal, 	que me refiero con esto? Al momento en que, como en el caso de las 

mujeres de Villa, Ia usuaria queda anonima, el silencio sobre la direccion de sus propias 

vidas esta en manos de un poder, que no necesita un consenso por parte de las usuarias y 

que esta representado en un primer piano por la direccion y en un segundo por los 

trabajadores del Centro, quienes a traves de un "saber" o jerarquia" adquieren un "poder". 

Aqui el burocratismo representa la neutralizaciOn de las usuarias en tanto sujetos. 

Si en este tipo de instituciones no se tiene ninguna voluntad reformadora, sino solo se trata 

de informar, cuidar, hacer profilaxis o de pastorear, el problema de la libre election no se 

plantea, pareciera que esta Ultima consistiera en un privilegio social, no hay escucha, hay 

burocratismo. 

Las usuarias necesitan una voz, una participaciOn en el momento mismo que son sus 

propias vidas las que se gestionan. 

Algunos de ustedes se preguntaran zpero quien admite hoy Ia validez de esta propuesta? 

Desgraciadamente, la mayoria de las personas nos hemos acostumbrado desde la infancia a 

considerar este tipo de relaciones como "normales", que nuestras vidas sean gestionadas sin 
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ni siquiera preguntarnos y nosotros sin preguntar, tal como lo dice Lapassade ...de pronto 

tengo la sensation de una impotencia y me parece que las decisiones se toman a menudo en 

• 	 otra parte, sin que se me consulte... (Lapassade; 1999: 39) 

En este sentido, el burocratismo contiene en si un acto pedagogic°, pretende "querer el 

bien" del sujeto dirigido o administrado, aim en contra de si mismo, un sujeto que perpetae 

las formas institucionales en aras, de ser necesario, de la causa comnn, 

El burocratismo se nos presenta cual Castillo de Kafka, castillo donde se dirigen y deciden 

las vidas del pueblo, en donde su personaje K. el agrimensor, pretende llegar al Castillo — 

prop6sito descabellado- para poder obtener el reconocimiento de su tarea (ser agrimensor). 

Se enfrenta a ese ente, alio arriba en el aire luminoso, silencioso, inmovil, siempre en 

calma, el cual se ocupa de los destinos de los pobladores y donde a los senores que lo 

habitan y gobiernan, apenas si se les.  ye. La enorme e independiente maquinaria burocratica. 

(Kafka, 2003) 

• 
Pareciera que dentro de este entramado se esconde un juego en que la institution se 

prefigura como fiction, si se entiende por esta aquello que pretende hacer presente algo 

real, hablar en nombre de los hechos y por tanto hacer tomar como referencia la 

simulation que produce. (De Certeau; 2002: 203), donde esta presente el "como 	es 

decir, "el como 	la asistencia y la integraci6n social apoyaran el desarrollo de las 

mujeres prometiendo un futuro mejor; el "como si" el Centro reprodujera buenas madres 

• 
	 para la sociedad; el "como si" estas existieran, el problema radica en la simulaci6n, creer 

que las instituciones creen que ayudan y las usuarias creen que son ayudadas. 

Para que todo ello? Tal vez para lo que De Certeau menciona, la fabrication de estos 

simulacros proporciona asi el medio para producir creyentes y por tanto practicantes (De 

Certeau; 2002: 202) 

• 
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Para seguir pensando... La administration de la peligrosidad. 

Para comenzar los invito a que realicemos un ejercicio, leer las siguientes ideas: 

■ Sujetos irresponsables en quienes se debe ejercer una tutela; 

■ Por razones diversas tienen dificultades mas o menos para ser y actuar como los 

demas. 

■ No representan nunca grupos concretos que puedan organizarse por si mismos y 

reivindicar un derecho. 

i De que tipo de poblaciOn se este. hablando? 

Pongamosle etiquetas, algunos de ustedes pensaran automaticamente en las usuarias madres 

del CAIS (un poco tendencioso de mi parte hacer esta pregunta si vienen leyendo mi tesis). 

Realice este ejercicio de discusion via electrOnica, haciendo la misma pregunta sin dar 

respuesta, para saber cual es el concepto que tienen las personas. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Analfabetas, exconvictos, indigentes, narcos, pederastas, adolescentes, ninos, tribus, 

adolescentes en situation de calle, adictos, sociOpatas, jovenes con problemas familiares, 

emocionales, afectados por el entorno en que se desarrollan, vividores, politicos, indigenas, 

nirios con problemas de aprendizaje, personas que sufren algun trastorno, enfermedades 

cronicas, pandilleros, delincuentes, alcoholicos. 

En realidad las tres caracteristicas del ejercicio las extraje del libro del sociologo Robert 

Castel (1984), La Gestion de los Riesgos. De la psiquiatria al post-ancilisis, bajo Ia 

categoria que ahi se va representando como enfermos mentales. En este libro el autor 

realiza un analisis sobre las representaciones y practicas de la locura, un trabajo sobre Ia 

anormalidad, en Ia sociedad moderna, donde las actividades periciales, evaluaciones y 

distribuci6n de poblaciones, surgen como estrategias de tratamiento de los problemas 

sociales especificamente en poblaciones de riesgo, desde el psicoanalisis y Ia psiquiatria, en 

Francia. 



El ejercicio anterior, tiene como f► nalidad la reflexion de tres cuestiones importantes: Ia 

primera es aclarar, antes de retomar el pensamiento de este autor trances, que no pretendo 

amalgamar las situaciones de vida en dos paises como Mexico y Francia, sino dialogar con 

respecto a problemas y situaciones que, en sus dimensiones, se viven en ambos lugares, 

como es el caso de Ia ayuda social ante las poblaciones vulnerables; segunda, reflexionar 

sobre lo que ya empezo a plantearse en un cierto momento, hay una historia, hay un inicio, 

que sin duda no es el final, es decir, retomar los elementos que la historia nos entrega a 

partir de los fenomenos que nos preocupan. Tercera, plantear el tema de la Gestion de los 

riesgos desde Ia perspectiva de este trabajo. 

A pesar de que el estudio de Castel enfatiza sobre objetivos especificos a los que se dirige 

preferentemente el trabajo psiquidtrico, como es el caso de la locura, nos describe que los 

mismos, no se alejan demasiado de los del trabajo social por el hecho de que con frecuencia 

coinciden en las categorias de poblaciones desfavorecidas, desestabilizadas, marginales, 

es decir, "peligrosas" para el orden public°. 

Tomando en cuenta el ejercicio citado, podemos ver que las personas fueron describiendo a 

sus sujetos irresponsables que estan fuera de lo normal, pues "no actnan como los demAs" 

donde la necesidad de que estos scan tutelados esta presente, la lista es larga. Lo que llama 

Ia atenciOn es que entre las imagenes que se produjeron estan los indigentes junto a 

exconvictos, narcos, adictos, delincuentes hasta sociapatas, y sin dejar de lado a Ia locura. 

Lo anterior podria reflejar el grado de peligrosidad que estas poblaciones representan para, 

al menos, las persona del foro de discusion, sin embargo veamos lo que Castel nos puede 

decir sobre esta necesidad de la gestiOn de los riesgos en lo social. 

La peligrosidad es una cualidad inmanente del sujeto (Castel; 1984: 1 56) y con mayor 

presencia en esas poblaciones flotantes. Precisamente las palabras peligrosidad y por ende 

riesgo van configurando la historia de las poblaciones vulnerables, para este autor. La 

"peligrosidad" es esa nociOn misteriosa, cualidad inmanente del sujeto, donde su existencia 

permanece aleatoria puesto que su prueba objetiva no se presenta Inas que tras su 

realizacion, por ello es mejor gestionar para prevenir. Pero za que se refiere al mencionar el 

gestionar? 

112 



En primer lugar hace referencia a aquellas intervenciones que se presentan bajo el 

estandarte del mejor vivir donde el saber medico-psicologico se convierte en el instrumento 

• 

	

	 que fundamenta esta asistencia-administrativa donde prevenir es ante todo vigilar, anticipar 

la emergencia de acontecimientos indeseables de las poblaciones en riesgo, es decir, si 

gestionar significa ...hater diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera, 27  responde a realizar las acciones o tramites necesarios para conseguir o 

resolver algo, en este caso el quehacer de las "peligrosidades" presentes y potenciales. 

1-lablando del CAIS indudablemente es ante todo un centro que promueve la gestion que va 

• acompaliada de la prevention, como nos hace ver una trabajadora social del CAIS: 

"...es bueno tambien obligarlas a it a las actividades (hasta obligarlas en su higiene) pueslo que si 

no las hacen obligatorias no va la genie y los cursos son parte de sus actividades en el Centro, 

puesto que no solo se trata de que ellas reciban y no den nada a cambio, sino aprovechar y lograr 

una re flexion ya que por ejemplo sus hijos estcin a punto de ser Mhos de colic" 

• Se diria entonces que e:,una madre con riesgos engendran o educa hijos con riesgos? i,es la 

poblacion del CA IS una poblacion peligrosa? 

Por ejemplo Castel nos muestra que en Francia existe (en ese momento de la edition del 

libro, 1984) un sistema de Gestion Automatizada en Medicina lnfantil (GAMIN) donde los 

datos recogidos por los medicos, (obligatorio a los ochenta dias, al noveno mes y al 

vigesimo cuarto dias de nacidos) permite serialar a los nifios con riesgo donde se define el 

riesgo como la presencia de uno o varios criterios asociados, de orden medico unos y otros 

de orden social. De este modo, representan factores de riesgo una malformation, el mal 

estado de salud de Ia madre, abortos anteriores, etc. Pero tambien lo representan el hecho de 

que Ia madre sea soltera, menor, de nacionalidad extranjera, obrera, campesina, asistenta, 

peon, aprendiza, estudiante, sin profesiOn. (Castel; 1984: 139) 

27 
Real Academia Espanola. (2001). Diccionario de la lengua espaaola [en lineal [citado 2011-01-22]. Disponible en 

Internet: http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Ilome?ReadFonn   
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Aqui no importa tanto la comparacion entre una y otra nacion, to importante es Ia forma en 

que se sigue gestionando y disciplinando, las "irregutaridades sociales" en este caso la 

• 	 madre de ese niiio que corre el riesgo de Ilegar a ser peligroso, por lo que en torno a el, 

habra de instaurarse, entonces, una infraestructura de prevencion, comenzando con la madre 

quien en situacion de carencia social, se crea todo un centro para ellas con los hijos. Asi, el 

CAIS permite Ia entrada a los hijos con sus madres, quienes necesitan reunir ciertas 

caracteristicas. Estos son los sujetos que viven en el Centro, no las usuarias e hijos con sus 

historias particulares, antes que ser personas, son un objetivo abstracto, una poblacion con 

riesgos, una estadistica que crece y que el centro no hace mas que contener una pequelia 

• 	 cantidad de esta poblacion por un lapso corto de tiempo, ,esto es suficiente? Para la 

institucion, si, ya que esa es su funcion, pero para las madres, claro que no, como ya he 

expuesto, el centro es un halito, un refugio de gran apoyo mientras viven ahi, pero Ia 

incertidumbre de Ia salida es compartida por todas ellas, un futuro incierto. 

• 

• 

• 
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IMPLICACION 

La violencia de la rejlexiOn antropolOgica trabaja en el desmantelumiento de las propius 

categorias: la action autorreflexiva (...) toma como objeto especifico el campo mismo de las 

categorias que fundan su identidad y su mirada, al mismo tiempo que caracterizan el universo 

cultural, etico, politico en el cual se inscribe. (Mier; 2002: 26) 

Para iniciar, tomo prestada la siguiente idea de Levi-Strauss La otredad aparece, tal vez, 

por primera vez como "construida" por el Nosotros. El encuentro con el campo, es decir, 

con ese otro que a cada paso, pareciera, reafirmar la extralieza de ambos lados, de un 

mundo con el que cargo y que muestro y de ese otro mundo que me muestran y que me 

atrapa, crea un enfrentamiento con las diferentes memorias, historias y formas de vida que 

se cruzan. Lo anterior me invita a pensar sobre la mirada que despliego a cada instante en 

ese espacio llamado Villa. 

Hablar de mirada implica hablar de una consustancial referencia a marcos sociales, a 

tiempos, espacios, a Ia cultura y al orden simbolico que Ia van configurando i,que quiero 

decir con esto? Ma. Ines Garcia Canal en su libro Foucault y el poder plantea, en un 

apartado, La mirada burocrcitica, como esa mirada marcada profUndamente por lo cultural 

que obliga a pensar, hablar y mirar de acuerdo con formas establecidas social y 

colectivamente. (Garcia; 2002: 85). Tornado ello como punto de partida, se abre la reflexiOn 

hacia la conveniencia de problematizar lo que pensamos decimos y hacemos. zDesde donde 

estoy mirando a las usuarias madres de Villa Mujeres, como irregularidades de un proceso 

social; como vulnerables que yo tambien tendre que asistir? Por supuesto que esto pasa por 

Ia mente, es dificil distanciarse del ambiente que rodea Ia situaci6n. Al llegar y ver las 

carencias por las que se encuentran las usuarias madres, inmediatamente mi mirada recae en 

un hacinamiento de la situacion, porque me desborda, son muchas las figuras que voy 

creando, pobreza, hambre, frustraciOn, tristeza, ignorancia, autoridad, vulnerabilidad, 

limites, encierro, fronteras, miedo... salida. Esto es lo que al primer contacto con Ia 

poblacion de Villa, se me va configurando, ese otro, que al momento de darle este nombre, 

implica desde ya, la extrafieza, ante una situaci6n que no es la mia. Es mas que evidente y 

de lo cual no voy a negar que lo que se "ye" dependera de la posici6n en la cual uno se 

sittla, en voz de Malinowski, la diversidad, no es Canto producto de aquello que es diverso. 

Lo relativo es la -posicion" del observador. (Boivin, M, Rosato, A, Arribas, V; 2004: 68) 
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Con esta precauci6n de metodo, el relato contado fue una experiencia de idas y vueltas 

donde ademas de construir a los personajes, tambien me fui construyendo dentro de esta 

historia, a veces cayendo en la extrafieza de la situaciOn, imposible de negar, pero otras, 

tratando de distanciarme para poder reflexionar sobre los procesos que ahi subyacen. 

Mi mirada recay6 en Ia figura de la madre de Villa, esa madre carente de las minimas 

oportunidades de vida que todo ser humano debiera tener. No se duda de esta situacion sin 

embargo el encontrarme con ellas se abren otros angulos de lectura ajenos a esa primera 

mirada. Las situaciones que pasan las usuarias de Villa, son sin duda situaciones dificiles 

que la pobreza acent6a, sill embargo ,que hay mas alla de eso? Como me pude percatar 

dentro de este espacio que pareciera sinuoso, las mujeres erigen su lugar, lo hacen suyo, se 

lo apropian; crean una vida entre ellas, de filiaciOn, de creaciOn de nuevas redes sociales, de 

fraternidad, de apoyo, de momentos de solidaridad. 

Asi pensado, la mirada que desplegamos muchas veces preclasifica a las personas en 

categorias, obturando ese movimiento que la vida cotidiana muestra como mOvil. 

Pero i,que implicaciones tiene conocer al otro en el momento de intervenir en Ia 

investigaciOn? Al intervenir ya se esta hablando de creaciOn de vinculos con las personas, 

algunos autores relatan Ia violencia del acto interventivo que puede contener este tipo de 

acciones, desatando sucesos intempestivos que irrumpen con el orden de aquella persona 

que recibe esta action, ademas, estas, reafirman las relaciones asimetricas de cada uno de 

los participantes que carecen de horizontes comunes en Ia misma puesta (Mier, 2002). Sin 

embargo las otras apuestas son las votes que ven en la intervention un espacio para el 

conocimiento del otro, de su experiencia y de Ia reflexi6n de los sujetos y procesos 

involucrados (investigador-investigado). 

No se puede negar ni uno ni otro postulado, ya que no existe repuesta clara ante esta 

situaciOn, lo que si se puede hacer es discutir y problematizar las tensiones que surgen entre 

ellos. Para Ia cuestion que me atane, esta tension me ayuda a dialogar con mis propias 

practicas interventivas; con la mirada que dirijo tanto a las cuestiones teoricas, a mi misma 

y a las cuestiones de la practica. Mi mirada que recce sobre las usuarias no es neutra, esta 

cargada de significados propios y compartidos por una cultura que me hace mirar o no 

mirar, pensar, decir o actuar de cierta manera, es por ello que de lo que se trata es de poser 

en el umbral esta mirada que va guiando la investigacion. 
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Desde el mismo momento en que este tipo de experiencias pertenecen al ambito humano 

hay que reconocer que somos parte del mundo social que estudiamos, por lo que el 

• 
	

investigador no puede hacerse un lado y contemplar con tranquilidad estos entramados 

sociales, como un observador distanciado. 

... el ser humano se encuentra consigo mismo y con los demos; los "objetos" (de estudio28) son al 

',Jinn() tiempo "sujetos" (...) Los investigadores mismos, forman parte de esos conjuntos de 

interrelaciones. No pueden evitar experimentar eras interrelaciones. (Elias; 1990: 23) 

• 
	

Por este nivel de implicacion, es necesario el analisis de las propias condiciones en las que 

se despliega una investigacion, lo que amerita empezar a mirar el compromiso y el 

distanciamiento que tenemos hacia ella. 

• 

• 

• 

28 
Parentests into 
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CONCLUSIONES 

I 

Interpretando el mundo... 

Miren que bello traje, es hermoso, que cola tan grande "se escuchaba entre los 

I 
	 aldeanos..." 

Recordando el cuento del Traje Nuevo del Emperador, este deslumbrante y hermoso "traje" 

no existe sin embargo el pueblo lo. corea, estipulando que aquel que no lo yea sera un 

"tonto". Esta metafora nos recuerda la forma en que la cultura, en tanto producto de la 

relacion del hombre con su mundo objetivo (material) y el mundo subjetivo (inmaterial) 

crea sus propios universos simbolicos que van instituyendo perspectivas y acuerdos sobre 

Ia "realidad". 

i,Quienes somos?, i,que somos los unos para los otros?, i,donde estamos?, z,que deseamos?, 

i,que nos hace falta? y i,que nos hace corear esas formas existentes de la realidad que se 

estipulan? del mismo modo i,que es lo que hace a los aldeanos corear ese "traje" 

inexistente? 

Siguiendo a Castoriadis las respuestas a esas preguntas podrian definir la identidad de una 

sociedad, sin ellas, sin estas "definiciones", no hay mundo humano, ni sociedad, ni cultura. 

El papel de las significaciones imaginarias es proporcionar a estas preguntas una respuesta, 

es el pegamento que mantiene unida a la sociedad, ideas, creencias, significados, practicas, 

discursos del saber, sentidos organizadores que sustentan la institucion de normas, valores 

y lenguaje por los cuales una sociedad puede ser visualizada como una totalidad, que 

consolida y multiplica sus producciones manifestando y dando soporte colectivo a lo que 

deviene en una realidad y que nos hace corearla sin posibilidad de una desmentida ya que 

esta seria percibida como peligrosa, conflictiva y estigmatizante, Ia no pertenencia, el no-

lugar. 
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En muchos de los casos las usuarias madres de Villa rondan este espacio del no-lugar, el 

estar en el CAIS tiene un beneficio pero tambien un costo para ellas, la paga corresponde a 

lo estigmatizante que pueden representar ciertas medidas sociales, como es la asistencia. 

Cuando una persona necesita acudir a esos servicios sociales para solicitar algo, debe 

hacerlo cargando una mochila de papeles que justifican su condici6n, en ella aparecen las 

carencias que deben mostrar, pero esta sefializacion va Inas alla de ello, cada institution 

elabora su perfil de otredad y el CAIS Villa Mujeres lleva en su nombre la presencia de ese 

otro, el diferente cuyo objetivo es integrarlo a la sociedad. 

Pero esa realidad, como ya se ha visto, es una construction abierta a la transformation y a 

la posibilidad. 

Tomando lo anterior a modo de conclusion sobre mi quehacer desde la lOgica de la 

Psicologia Social, i,cuales fueron los ejes de analisis y 'los constructos que me permitieron 

mirar, hablar y corear desde esta disciplina al querer indagar sobre el significado que las 

usuarias madres de Villa le otorgaron a su vivencia Como madres que reciben asistencia 

social por parte del gobierno del D.F.? Es decir i,cual es la position y la aportacion de la 

Psicologia Social ante el fenomeno estudiado? 

i,Que fue lo que me permiti6 ver la Psicologia Social? 

La realizaciOn de esta investigaciOn me permitiO, no solamente ser una espectadora, sino 

ser, por ese momento, parte de las vivencias de lo que aln se gestaba. Mi intervention no 

dejO de irrumpir, cual extranjera la cotidianidad del Centro Villa Mujeres, mi mirada estuvo 

marcada profundamente por marcos sociales y teOricos de referencia que me hicieron 

pensar, hablar, discernir y ver. 

Las teorias de la Psicologia Social son herramientas para la comprension de la action 

humana, individual y/o grupal en cuanto referida a otros; los fenomenos grupales e 

institucionales; la producciOn de subjetividad y las formas de subjetivaciOn. Esto nos 

sumerge al mundo de las representaciones sociales, lo simbOlico y la creation de 

significados cuyo soporte se encuentra en lo colectivo. 
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Esas representaciones en esencia contienen: 

• Producciones de sentido (normas, valores, mitos) 

• Significaciones imaginarias dadas por la creacion o invencion de lo social. 

• Donde no son elementos propiamente reales ya que no existirian sin la participaci6n 

colectiva. 

Como se puede observar el sujeto de la Psicologia Social es un sujeto inmerso en un 

proceso de devenir historico-social que se construye en y construye a la sociedad al mismo 

tiempo. 

Pensarlo asi derriba la bUsqueda y necia construccion de un determinado orden social, 

inamovible, inmutable y perdurable. 

Dicho lo anterior, desde la Psicologia Social, lo que me resulta de interes es no preguntar 

como transcurrio la vida de alguien, sino como ese alguien se representa ante si y ante 

otros. 

En el caso que nos atatie, i,como se representan las usuarias madres de Villa en la 

instituci6n que las alberga? y a su vez i,como el Centro las representa a ellas? 

Si pensamos a esta disciplina como aquella que contempla a lo social dentro de un proceso 

en constante cambio, inmerso en la construccion de significados colectivos, abiertos no 

solo a la validez de la existencia de una sola realidad sino a sus multiples formal y 

presentaciones, por ende mi mirada resulto critica ante los procesos que en Villa se fueron 

gestando, supuso un deseo de it Inas alla de lo explicito, lo dicho y lo visto. 

Las mujeres que Megan al Centro Villa Mujeres son personas que han roto sus lazos, 

cuentan, en el mejor de los caso, con el minim() apoyo familiar, de pareja y social, se 

encuentran flotando en un futuro incierto donde Villa representa en ese momento su hogar 

y la oportunidad de concebir un mejor estilo de vida. Sin embargo es claro que esta 

oportunidad no se cumple, puesto que Para todas las entrevistadas, su estancia de seis 

meses en el Centro y la salida es un respiro de corto tiempo, sin siquiera resolver algo. 
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La intervention en el campo de lo social nos involucra desde el inicio a una exigencia 

• etica de reflexion, no solo por ser quienes intervenimos sino porque, trabajamos con 

personas e ineludiblemente formamos parte de la realidad que pretendemos 

comprender y estudiar. Dicho esto, constantemente me lie venido cuestionando zpodria 

existir una nueva forma de gestiOn de la pobreza, de la procuraciOn de las necesidades, de 

un bienestar a las usuarias madres de Villa, sin que se vulnere lo ya vulnerado ni se 

violente mas lo ya violentado? 

La oportunidad de realizar un analisis critico desde mi disciplina con relation a las 

practicas que se llevan a cabo en el Centro Villa Mujeres, permite, si no dar respuestas a la 

anterior pregunta, si contribuir con propuestas de reflexion e intervenciOn29  desde varios 

angulos que a continuation narrare: 

La cosificacion del sujeto. La pregunta LQuien soy? o LQue soy para Ia 

institucion? 

Control y Asistencialismo 

Villa Mujeres no solamente cumple con la funciOn de asistir y reintegrar (el menos en papel 

esto existe) esta institucion cumple con la cuota necesaria para mantener el paradigma 

recurrente del orden social, para ello la burocracia en tanto degeneracion hacia el 

burocratismo; Ia gesti6n y el control (presentes) juegan su papel regularizando y 

normalizando a los sujetos que viven en esa institucion. 

Por supuesto, Ia utilization de tendencia uniformantes producen, para Ia institucion y me 

atreveria a decir para Ia sociedad, regularidades que ofrecen una alta seguridad y mantienen 

en relieve las virtudes de la conformidad para no reconocer y reconocerse como sujetos. 

29 
No se pretende hacer de estas propuestas un ordenamiento de pasos a seguir para el cambio de practicas en el Centro 

sino yisualizar desde la perspectiva de Ia Psicologia Social (un enfoque de entre muchos) procesos que permitan 
retlexionar, cuestionar y aportar Colinas distintas de practicas. 
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Si bien las logicas de operaci6n de las practicas hacia los mas desprotegidos, es decir la 

asistencia social, tienen ciertas caracteristicas en coman, siguen siendo las mismas lineas de 

action que solo buscan dar una respuesta paliativa, pero no soluciones reales, Ia compleja 

situacion de personas en estado de indigencia, la presencia de individuos que casi flotando 

en la estructura social pueblan los intersticios de la sociedad en el resbaladizo terreno de la 

vulnerabilidad, no les brindan un lugar para quedarse ni permanecer. En dichas practicas los 

marginados representan aquella desmentida de una sociedad que punga por esa necedad de 

la existencia de un supuesto "orden" y "equilibrio" social, van posicionandose, en figuras 

que dan forma al no-lugar y me refiero a ese espacio en oposicion al lugar social que crea 

validez y aprobaci6n, los marginados que ocupan ese espacio vacio, los desechables, los 

improductivos, llenan cada vez este tipo de instituciones o albergues como el CAIS Villa 

Mujeres, en donde son contenidos y almacenados pues son una carga y un estorbo que 

prueban a todas lutes Ia falla del Estado y la falla social incapaces de proveerles los 

beneficios necesarios para su subsistencia. 

Pero isn que momento se convirtieron las usuarias madres en objeto, en ese "otro" a quien 

hay que gestionar, cuidar y controlar? en el momento mismo que las poblaciones que se 

encuentran en estado de indigencia forman parte de una estadistica; cuando empiezan a 

representar una problematica; cuando los albergues pUblicos y privados son rebasados por 

la cantidad de personas en esta situacion; cuando cada dia vemos a mas personas y ninos 

durmiendo en calle; cuando cifras como las Ultimas dadas por el Ill Censo 2010-2011, 

realizado por el IASIS, nos arroja la cantidad de 3282 personas en estado de indigencia solo 

en el D.F. y que lo unico que nos muestra es todo lo que no tienen. Los expertos, los 

probologos3°  los estudian y nos ofrecen los datos actualizados de que no comen, en que no 

trabajan, cuantos son, cuanto no pesan, cuanto no miden, que no tienen, que no piensan, en 

que no creen, que no son, solo nos falta saber por que los pobres son pobres, los "nadies" de 

Eduardo Galeano, aquellos numeros que subsanan baches sociales de una entorpecida 

practica en su favor y que entrap al juego como depositarios de la diferencia, del no ser, del 

no tener. 

Al margen de esto es mi deber preguntarme si i,existen instituciones buenas o malas? 

Simplemente no se puede categorizar en un orden entre blanco y negro, eso seria una mala 

30 
Palabra utilizada por Eduardo Galeano al referirse a los expertos que estudian Ia pobreza. 
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interpretaci6n de los procesos institucionales, lo que existe es el objetivo que cada 

instituciOn tiene, las figuras que forman y que hacen perdurar a dicha instituciOn lo mas 

posible, en el caso del CAIS Villa Mujeres su objetivo es procurar la "buena maternidad" 

para integrarla e insertarla en sociedad, a traves de ofrecer apoyos a las mujeres e hijos que 

se encuentran en estado de indigencia. 

Las Maternidades 

que sucede, entonces, con las maternidades? 

Siendo la figura madre simbolo de ilusiOn, una fuerza vital, universal, intocable, de quien 

todos tenemos algo que decir, se convierte en una de las mayores preocupaciones si a esta 

figura se le anade un estado de marginaciOn y de pobreza, madres que han experimentado 

junto con sus hijos, estados de indigencia, violencia, hambre, abuso, violaciOn a sus 

derechos, en general, falta de recursos y de soportes que no son solamente econornicos, sino 

tambien de proteccion, justicia y de reconocimiento social. 

Las usuarias madres dentro del CAIS Villa Mujeres, como se ha visto en Ia investigaciOn 

tienen temporalidades en que sigue reproduciendo ese rol que les ha sido asignado. De las 

cuatro entrevistas todas manifestaron, a su manera, la responsabilidad hacia sus hijos, a 

veces mostraban fastidio por Ia situacion que les rodeaba e inquietud de seguir cumpliendo 

Ia moral materna para sacarlos adelante. Por supuesto estas cuatro madres cargan con un 

marco referencial del serlo, no solo es la instituci6n quien lo reproduce, la misma sociedad 

y ellas constantemente son recordadas sobre el deber que tienen hacia los pequenos, aunque 

a veces no tengan repuestas para ello. Como se ha dicho, Ia figura de la madre es vista, es 

observada, Ia sociedad, la familia, los vecinos, yo, pero al parecer, en el Centro esta 

observancia se acrecienta, pues el espacio, creado para ello, permite una vigilancia 

constante, hay muchos ojos que cuidan que la madre no se desvie, las otras madres, los que 

trabajan en ese espacio y ellas mismas. 

Pensando en la situaciOn de las madres del Centro shay otra figura que se pueda crear lejos 

de la madre-objeto? i,cual es esa figura? i,la de una "buena madre"? depende desde donde 

se crea que exista Ia "buena madre" tquien designa que es lo bueno o que es lo malo? Solo 
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puedo responder diciendo que al menos, las madres del Centro Villa Mujeres, no lo son, en 

el sentido que no caen en un estereotipo universal, el ser "buenas", responde a ese mito que 

configura imaginarios sobre sus practicas, realidades construidas que dan significado y 

validez de serlo. En Villa me encontre con madres en situation de injusticia y con una casi 

carente falta de autonomia y de reflexion hacia su condiciOn; madres que se sienten 

agobiadas por un futuro incierto, pero con esperanzas de poder salir adelante con sus hijos; 

madres que rompen reglas del Centro y de la sociedad (con sus costos respectivos); madres 

que cumplen al pie de la letra los mandamientos de la instituci6n; madres cansadas de 

cargar con la responsabilidad a cuestas; otras que viven para sus hijos; madres que utilizan 

a las instituciones como modos de sobrevivencia; madres que se enamoran, que se 

divierten, sexuadas, que beben; que se deprimen, que a veces se sienten fracasadas; otras 

tienen ganado el mundo; que protestan porque no les alcanza lo que el Centro les da o las 

que callan. No es la "madre" son las "madres" a quienes me encontre en Villa Mujeres. 

En general, podria decir que nadie duda que sea inhumano dejar a estas poblaciones fuera 

del alcance de los minimos requerimientos para vivir y que el Centro responda, al menos, a 

proporcionar este minimo de bienestar, por un periodo corto de tiempo. El conflicto 

sobreviene cuando esta estructura les va limitando Ia movilidad, les va arrebatando su 

condicion de persona, las van apresando quitandoles Ia capacidad de autonomia. 

Mujeres intervenidas, auspiciadas por las practicas de la asistencia social, son aquellas 

mujeres madres que se convierten en las inquilinas anonimas y sin voz que se van 

objetivizando en instrumentos y medios que sirven para algo y i,que es ese algo? dar razon 

de ser al Centro que las alberga; fomentar la moral materna, la bilsqueda de la "buena 

madre"; controlar la peligrosidad que su condici6n de poblacion flotante "genera"; 

vigilarlas; anticipar acontecimientos indeseables a traves del arte de corregir y evitar 

desviaciones a modo de ortopedia social. Ante este escenario y por medio de los discursos 

que las usuarias aportaron en esta investigation, se pudo apreciar la perdida de su catheter 

como sujetos convirtiendolas en objetos de uso, de masificacion, donde la perdida de 

individualidad o despersonalizaciOn, Ia alienation y la jerarquizacion del burocratismo 

inherente a este tipo de instituciones, las mete en el mismo costal para generar practicas en 

su nombre puesto que esta direction de vidas por parte de la institucion no necesita un 

consenso, actila de forma independiente de ellas, son las anOnimas sin posibilidad de 
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proponer, trazar u objetar sobre el manejo de sus propias vidas en el albergue. Por otro lado 

se presenta la paradoja, la movilidad de las usuarias se da en el anonimato, en el no-lugar 

donde a pesar de que el Centro Villa Mujeres con sus estructuras, que parecieran rigidas, se 

ve movilizado por las practicas de las usuarias, quienes se apropian del lugar ann 

diciendoles que "no es suyo"; hay quienes se juegan entre la norma y la expulsion a cada 

momento, quienes se vuelven guaruras vigilantes; hay quienes usan a la institucion, pues a 

veces resulta cOmodo que alguien mas se haga cargo, les de de comer, son tacticas 

temporales de supervivencia. 

De lo que se trata es de darles voz y nombrarlas, tomar en cuenta esas practicas an6nimas, 

cambiar el sistema de lectura, transformar la narrativa que de entrada a la construccion del 

sujeto de cuyo caracter se desprende: la recuperacion de su papel protagOnico y 

participativo con la capacidad de preguntar, proponer y aprender al lado del otro. 

Involucrarlas en sus realidades sobre la que se pretende reflexionar. No se trata de trabajar 

sobre las usuarias madres de Villa sino trabajar con ellas. Basta con este simple ejercicio 

para que los sujetos sean parte de las practicas y no objetos de ellas 

Gaby, Sofia, Ma. de la Luz, Juanita (y las veinte usuarias mas) que habitan el CAIS Villa 

Mujeres tienen una historia, algo que decir y de cierta manera este trabajo, permitiO por un 

momento la posibilidad de espejearse, ser escuchadas, de ser un espacio para la recreacion 

de la experiencia dando pie a la construcciOn del relato de sus vidas en donde interpretaron, 

mostraron, explicaron y calificaron sus experiencias a traves de quejas, miedos, 

invenciones, tristezas, frustraciones, anhelos y alegrias. 

Abrir el dialogo 

Toda palabra expresa a una persona en su relacion con la otra. En la palabra me doy forma a 

mi mismo desde el punto de vista del otro, me vuelvo sujeto. Dentro del CAIS Villa 

Mujeres, la palabra de las usuarias es arrebatada, silenciada y dejada en los recovecos de la 

clandestinidad, ellas no se escuchan, no hablan, y si lo hacen es para, tal vez, volver a 

callarlas. 
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Si intervenimos es para interrogar y escuchar sin esperar si quiera una respuesta. La 

escucha tiene que ver con el estar, el permanecer ahi en el intercambio reciproco con el 

otro, zpara que? para significar la experiencia, para Ia creacion de posibilidades de accion, 

para mirar hacia atras y hacia delante, se relata, se rescatan versiones y visiones de lo que se 

dijo que era y su sentido de organizacion. Es el encuentro donde se hace el recuento. 

(Salazar, 2002) 

La recepcion activa del discurso del otro se opone a la falacia del lugar diferenciado, de la 

distancia, de la imparcialidad y de la neutralidad en el que muchas veces nos designan o nos 

designamos como interventores, 	permitir esta distancia cuando se trabaja con 

fenOmenos desbordantes donde se convive con historias humanas, pobreza, discriminacion, 

inequidad, coercion, limitacion pero a su vez complicidad, solidaridad, sujetos, no objetos? 

Pensar de esta forma permite tomar al trabajo reflexivo como una de las herramientas de 

mayor potencializacion de construir, investigador-investigados una reflexion sobre Ia 

realidad que se vive y las estrategias que pen-nitan, hablar, escuchar, transformar y 

modificar identidades, ello a traves de propiciar: 

La emergencia de nuevos significados, develar, deconstruir aspectos de los discursos y 

practicas que atraviesan las relaciones y que van configurando historias. Observar los 

matices posibles de las expresiones y de las experiencias, de la multiplicidad de los relatos, 

concientizar sobre las propias practicas y la realidad, sus discursos y supuestos ocultos en 

ellas para concebir diferentes modalidades de confrontaciOn. 

Como parte de ello el trabajo reflexive grupal es tambien una apuesta para el analisis de 

situaciones y tomas de decisiones que afectan a un colectivo, se habla de procesos de 

identificacion constante a traves de Ia escucha de los integrantes de grupo que potencializan 

un efecto interpretante de: las vivencias propias de los integrantes que escuchan, la 

colocacion social y configuraciOn subjetiva para Ilegar a una elaboracion del conflicto 

subjetivo. 
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Trabajo colectivo 

Dentro de esta institucion se genera competencia individual entre las usuarias por los 

recursos, pero tambien hay sentido de cooperaci6n y solidaridad entre compatieras quienes 

a falta de una familia muchas veces crean vinculos de apoyo y complicidad para sortear 

eras normas y practicas que parecieran rigidas. 

Estas formas de convivencia que rompen con la automatizacion, control y mecanizaciOn del 

sujeto de la institucion, son justamente las practicas que dan cabida a Ia accion colectiva, 

misma que responde a una inapreciable potencializaciOn de las acciones en pro de la 

• 

	

	
negociacion de espacios inclusivos, de Ia basqueda de alternativas posibles en la 

construcciOn del sujeto dentro de la institucion a fin de cohesionar, fomentar y edificar 

planes colectivos, donde las participantes se reconozcan como artifices de proyectos 

nacidos de las propias necesidades. 

Tejer redes de apoyo 

Como observadora de ese lugar llamado CAIS Villa Mujeres me pude percatar de ciertas 

situaciones en que la institucion evitaba Ia solidaridad entre las usuarias. Acusaciones, 

castigos y exposiciones van arraigando desde el sistema de poder el rompimiento de las 

redes de apoyo que se van dando, las apaga de cierta manera que va coartando esta 

solidaridad al volcarla como un entramado de confabulacion hacia Ia institucion y 

generando competencias entre dichas usuarias, pareciera que Ia Unica relacion valida es Ia 

existente entre madre-institucion. Esta prohibido que las usuarias encarguen a sus hijos con 

otras usuarias; alguna participacion colectiva en el quiebre de normas resulta una 

exposici6n donde el castigo habla para ser ejemplar y evitar Ia complicidad. La apreciacion 

por parte de las usuarias de no arraigo al albergue, al recordarles que esto no es suyo, 

genera competencia por los recursos, pues no existe una identificacion con el lugar, ese 

espacio responde a la lucha por la sobrevivencia, el control va propiciando la individualidad 

que desteje las redes de apoyo que ahi se pudieran dar. 

Una de las propuestas de accion sobre este tema es tejer redes de apoyo, cuyos 

componentes den un sentido de aspiraci6n integracional entre los actores a traves del 

establecimiento de relaciones donde los sujetos puedan encontrar proteccion. Las redes 
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involucran por tanto, un patrOn de intercambio de recursos y de compatila social en donde 

se instauran entramados de entregas sociales. 

• 

	

	
Cuando un sujeto se encuentra apropiadamente integrado a la red aumentan las 

posibilidades de obtenci6n de mejoras, no anulando la actividad individual sino 

potencializando las habilidades de quienes la conforman. 

Acompafiamiento 

Dejar de ver a los sujetos como objetos (la cosificaciOn del sujeto); abrir el dialog° para la 

reflexion y resignificaciOn; el trabajo colectivo, tejer redes de apoyo, son algunas acciones 

sugeridas para Ilevar a cabo con las usuarias madres que viven en el CATS Villa Mujeres y 

procurar, al menos, una estancia que promueva la apropiacion del lugar y el accionar de sus 

propias inquilinas, cuya finalidad es modificar practicas para una mejora en su porvenir. Sin 

embargo es necesario tambien, realizar un trabajo de concientizaci6n del propio personal de 

la instituci6n, que evite el estigma y la verticalidad de las relaciones, entre aquellos que 

estan arriba y aquellas que por no tener nada, estan abajo, como asi me comentaron algunas 

usuarias. De lo que se trata es de disminuir esta distancia para que tambien el personal 

contribuya no solo en el cuidado sino en el acompaiiamiento dirigido a facilitar la 

construccion de estrategias que permitan la procuracion de sistemas educativos, sanitarios, 

de trabajos, capacitacion en talleres u oficios, todo ello con base en convenios para la 

creaciOn de redes con empresas o gobiernos que permitan tender puentes hacia el exterior y 

preparar a las usuarias en su salida. El trabajo social de acompatiamiento es clave como 

intermediario y facilitador entre el afuera y el adentro en la construcci6n de estrategias para 

evitar que la puerta se cierre y carguen con menos problemas de los que traian. 

• 
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Reflexien de mis propias practicas 

• 
	

Para terminar quisiera sugerir una propuesta en forma de precaution de metodo que la 

experiencia de este trabajo me ha dejado, es decir, Ia necesidad urgente como interventora 

de reflexionar sobre mis propias practicas. Al llevar a cabo una investigacion donde los 

objetos (literalmente) intervenidos no to lo piden o ni siquiera, en principio, estan 

enterados, resulta una agresiOn de tal magnitud que se cosifica al sujeto. La intervention 

tiene que ver con Ia inquietud de conocer, palpar, interrogar y diagnosticar ese espacio que 

tienes frente y sus personajes que lo conforman abriendo con ello Ia dimension del relato. 

• 	 Pero tambien es un espacio que como interventores nos vemos tocados e involucrados a tal 

grado que mirarnos es una exigencia desde el primer momento en que se piensa realizar la 

investigacion, el mirarnos a veces no surge de la propia iniciativa, como me sucedio en un 

momento dado, surge de la exigencia de los sujeto investigados, en este caso, las propias 

usuarias me hicieron voltear a verlas, me exigieron, si no en forma de discurso, si con sus 

actos (al querer Ilegar e imponer un espacio donde ni siquiera las tome en cuenta para 

armarlo, en el cine debate) de indisposiciOn y malestar, parar y ver sus necesidades, sus 

propuestas, sus sentires, no se trata de caer en la misma necedad de crear distancia entre 

ellas y yo, ni de ofrecer un discurso desde mi (mica referencia, con Ia intension de 

homogenizar identidades, sino trabajar con ellas, negociar, crear, en pocas palabras 

acontecer o devenir en sujetos con historias, con diferentes perspectivas sobre Ia realidad, 

abiertos a Ia transformation y a Ia creation de mundos posibles, recordemos que los 

significados son construcciones humanas, ahora toca ser aquel nino que grita "el 

0 
	 Emperador va desnudo" 

• 
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