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114 I Vida cotidiana y prácticas culturales en la Ciudad de México

asimismo el análisis de las diversas posiciones de los integrantes de la familia en
este ámbito, atendiendo a las clases de edad y las clases de sexo en un estudio
relacional que permita percibir y distinguir roles y comportamientos diferenciales.

.Por otra lado, dado que nos interesan las prácticas culturales de los ciudadanos
en un espacio con las características de la ciudad de México, la delimitación del
universo que podríamos designar como el ámbito del "consumo" de bienes mate-
riales y simbólicos que se expresa, en términos generales, en comportamientos,
representaciones y trayectorias, rutinas y modos de empleo de los objetos cultu-
rales (incluidos imágenes y discursos) así como del tiempo y el espacio de los
diferentes sujetos sociales.

.Finalmente, como síntesis de lo anterior, se tratarían de delimitar, en sus recípro-
cas relaciones, las diferentes escenas de la acción cotidiana -10 público y lo
privado--, es decir, el análisis de las prácticas del grupo familiar tanto en el
ámbito de la intimidad (la casa) como en los espacios de la vida colectiva. En
este último caso, y en un sentido restringido, el escenario está configurado por
las prácticas y trayectorias que se desarrollan en el espacio urbano como haz de

relaciones, temporales y espaciales.

Algunas precisiones

Las líneas que referí anteriormente representan sólo un marco de referencia gene-
ral para dar una idea del contexto dentro del cual surgen los objetivos particulares de

este proyecto.
Un primer punto consiste en analizar y evaluar las prácticas cotidianas de diferen-

tes unidades familiares en 10 referente a trabajos y rutinas de todos los días. Esto
implica estudiar las modalidades del uso de la ciudad y las trayectorias de losindivi-
duos ya sea durante las jornadas laborales como en los fines de semana (modos de
empleo del "tiempo libre" y del tiempo intersticial). También las relaciones e inter-
cambios comunicativos y afectivos, los estilos de convivencia entre los integrantes
de la familia y los rituales de encuentro y preservación del grupo en el marco de
posibles conflictos y contradicciones.

Otro objetivo de interés consiste en rastrear las elecciones de las familias en
relación al campo de la cultura urbana en sus diversas manifestaciones: el empleo
de los equipamientos públicos (desde el transporte, las áreas verdes, los campos
deportivos o los espacios de la llamada cultura superior), el uso y consumo de los
bienes de las industrias culturales así como los comportamientos microsociales relativos
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Referencias teóricas y metodológicas

Desde hace un cierto tiempo diversas disciplinas sociales, antropológicas, históricas
y también filosóficas, han dado particular relieve al estudio de la vida cotidiana, sus
ritmos y las fugaces pero perdurables obras y acciones que hombres y mujeres, en
una suerte de anonimato colectivo, construyen en diferentes realidades. El estudio
de la vida cotidiana ocupa en la actualidad una vasta bibliografia.

Con esto se produce un giro en los estudios tradicionales de las disciplinas socia-
les: del análisis de la producción a los del consumo, del análisis del poder oficial-<>
del Estado--- al estudio de las microfisicas de las realidades "menores" ( y la constitu-
ción de los sujetos) que sirven de subsuelo a la historia o a la administración global
de las sociedades. Esta necesidad de explicar la vida de las comunidades desde la
base para completar los estudios acerca de los poderes centrales, representa un
punto de convergencia de diferentes disciplinas. Porque no sólo desde el enfoque
sociológico, político o histórico, se vuelve necesario indagar en las experiencias anó-
nimas que sostienen poderes y culturas sino también, y especialmente, desde la
antropología, la semiótica o la comunicación, para citar algunas, se toma impres-
cindible rescatar las voces a menudo imperceptibles de usuarios, consumidores,
lectores o públicos.

Esta orientación coincide con la preocupación creciente por rastrear y explorar
lo que en el campo de la comunicación y de la estética se ha designado como el
espacio de la recepción de mensajes y bienes simbólicos, de los modos de empleo y
también de desciframiento que los destinatarios (o consumidores) actúan en prácti-
cas culturales que a primera vista aparecen como la práctica de los no productores
(o si se quiere, la esfera del "consumo" como espacio que, con cierta frecuencia, se
concibe como improductivo). En otros términos, se trata del rescate de las voces de
lo que David Riesman, desde una perspectiva totalmente diferente, designaba hace
muchos años como las mayorías silenciosas.

La investigación así planteada entraña algunos problemas. En principio por la
imprecisión misma del objeto que se designa al enunciar un primer propósito: el que
remite a la llamada vida cotidiana. ¿Cuáles son sus límites, su radio de acción, sus
agentes específicos? ¿Qué relación guarda la vida cotidiana con la esfera de lo
privado y con la esfera pública? ¿Cómo entenderemos estas esferas en el orden
repetitivo de todos los días?

Lo cotidiano, ámbito de cierta indeterminación parece ser, sin embargo, motivo
de análisis y de demarcación. Históricamente existe algun consenso en designar el
espacio de lo cotidiano como el ámbito familiar en el que se materializan, con ritmos
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Certeau, detenninados procedimientos de la creatividad en estos ámbitos de acción
y una cierta fonnalidad de las prácticas que implican la existencia de códigos, y por
lo tanto de reglas, que son finalmente, la materia de una exploración de esta naturaleza.

En este punto es preciso hacer todavía otro señalamiento. Las prácticas cultura-
les parecen cubrir casi todos los aspectos de la vida, los comportamientos y las
representaciones de los sujetos, si las entendemos desde una perspectiva antropo-
lógica. De este universo, de enonne interés para los estudios de género, hay, sin
embargo, un aspecto que considero de especial relevancia y que es uno de los
objetivos centrales de esta investigación. Me refiero a las transfonnaciones opera-
das en la esfera de lo privado/público por el acelerado desarrollo de las tecnologías
electrónicas y sus repercusiones en el campo de las prácticas culturales entendidas
en un sentido restringido: uso, apropiación, desciframiento y modos de empleo de
dispositivos y mensajes. En un sentido amplio tenemos que proyectar otras interro-
gaciones que abarcan las trayectorias individuales y familiares en relación a la vida
colectiva, y a la vida de las colectividades. Me interesa, en particular, investigar la
naturaleza de estas transfonnaciones, su incidencia en el ámbito familiar, las modi-
ficaciones que propician en la existencia de las mujeres y del grupo y en su vincula-
ción con las esferas de las relaciones sociales, la cultura y la política, el entreteni-
miento y la infonnación, y naturalmente, en las rutinas de sobreviviencia y en el uso
de la ciudad y el llamado "tiempo libre".

La invisibilidad de muchas actividades femeninas, sobre todo en el plano de la
reproducción de la vida material, parece tener su correlato en la invisibilidad de las
prácticas que atañen a la exposición a los medios y tenninales electrónicas (en
particular televisión, cable, video, computadoras y video juegos, aunque también
consideraré medios tradicionales como la radio o la prensa). Estas prácticas, que
pueden sintetizarse como prácticas de desmaterialización, es posible imaginar que
definen una nueva modalidad de aproximación a la cultura convertida, ahora, en
enclave doméstico lo que detennina, con toda probabilidad, la aparición de nuevos
comportamientos sociales. Como se sabe, se están operando conversiones de algu-
na relevancia por la implantación de las redes audiovisuales; en particular se trans-
fonnan las modalidades de vinculación social y las relaciones con el territorio y la
vida urbana, lo que implica una suerte de desplazamiento de la vida pública hacia la
esfera de lo privado. Pero también hacia una suerte de desterritorialización de las
relaciones sociales. Es de prever que el universo tradicionalmente habitado por las
mujeres se transfonne con estos enclaves, así como que la condición íntimamente
política de lo privado asuma nuevas dimensiones y otra significación.

Se podría agregar que estos nuevos dispositivos tienden asimismo a modificar los
regímenes de visión y la propia habitabilidad de los espacios íntimos, sus redes
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Al mismo tiempo, la concepción que prevalece en este enfoque que propongo no
pretende solamente analizar los procesos de recepción o desciframiento de mensa-
jes -lo que incluye, como lo dije anteriormente, la percepción del conjunto de obje-
tos culturales- dentro de la vida cotidiana, sino también la observación y evalua-
ción de comportamientos y modos de empleo de los dispositivos. En el caso especí-
fico de los medios audiovisuales, usos particulares de televisión, radio o video, hora-
rios y frecuencias de exposición, emplazamiento de las tecnologías en la casa, cam-
bios en las rutinas domésticas y en los estilos de vinculación familiar, etcétera. Se
trata pues de registrar los modos de empleo desde una perspectiva cualitativa que
permita vislumbrar las representaciones -verbales y no verbales- que los sujetos
tienen en relación con las tecnologías y los mensajes evitando un análisis causal para
promover una expresión "libre" de los intereses que se ponen en juego, así como los
gustos y preferencias de los usuarios ante las nuevas ofertas culturales.

Guías para la investigación

Como ya es un lugar común dentro de los estudios culturales, parto de esa conside-
ración generalmente admitida para tratar de profundizar en lo que el mero enuncia-
do indica. Se dice, y se sabe puesto que forma parte de la experiencia de todos los
días, que las nuevas tecnologías culturales han promovido una transformación de
considerable importancia en el ámbito de la vida privada.

Es posible prever, siguiendo la lógica del sentido común, que estas transforma-
ciones definen nuevos estilos de vida, modalidades culturales, gustos y preferencias
en relación a la cultura y a las dimensiones simbólicas de la existencia colectiva.
Pero estos enclaves domésticos no pueden ser analizados de manera aislada. Man-
tienen estrecha conexión con otras transformaciones de la vida social: desde la ex-
pansión del neo liberalismo y sus secuelas en los sistemas de sobrevivencia a la
urbanización salvaje que transforma las trayectorias de los habitantes en las ciuda-
des; desde las formas burocráticas de gestion política y social hasta el sentimiento de
anonimato y marginalidad que cunde en vastos segmentos de la población, para situar
sólo algunos de los factores que inciden en la vida diaria. Es preciso rastrear estas
conexiones que pueden explicar el centralismo de las tecnologías culturales en épocas
de repliegue de la vida colectiva y de las modalidades tradicionales de acción y orga-
nización social.

Estas transformaciones inciden de manera específica en la vida cotidiana de las
mujeres, sus prácticas y sus obras. En este sentido podríamos postular que lo que se
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gías, un cierto retraimiento ante las ofertas de la vida urbana y otros contactos y
relaciones con el saber, la información, la vida colectiva y la cultura convertida
ahora en culturas de la imagen.

Para una mayor precisión en el análisis de los grados de incidencia de las cultu-
ras de la imagen en la habitabilidad y visibilidad de los nuevos espacios de vida es
preciso explorar, de manera comparativa, las trayectorias de familias de diferente
procedencia social, con diversos capitales y competencias culturales, tomando en
consideración, asimismo, la pirámide generacional y las diferencias de género.

Recu rsos del método

A partir de estas ideas que no solamente tienen rango d~ hipótesis de trabajo sino
que se afirman en ciertas evidencias empíricas (Néstor García Canclini:1993), el
primer paso de este estudio consistió en la exploración en profundidad, mediante
estudios etnográficos de casos, de algunas dimensiones relevantes de las rutinas
cotidianas y estilos de vida de un conjunto de familias de la Ciudad de México. Se
trataba de superar la generalidad de los estudios cuantitativos -que nos permiten
una aproximación a tendencias regulares de los actores sociales- para acercamos
a la singularidad -y específica cualidad- de los comportamientos y discursos de

¡actores individuales situados en circunstancias particulares, a través de lo que lo que 1
Clifford Geertz llamaría una descripción densa de la acción social. I

Esto es, producir una pieza de interpretación antropológica intentando trazar la I

curva de un discurso social de modo de fijarlo en una forma susceptible de ser
examinada. La descripción densa, en este sentido, tendería a establecer la significa-
ción que determinadas acciones sociales tienen para sus actores y luego a enunciar,
a partir de las primeras conjeturas y hasta donde se pueda, lo que esto muestra
sobre la vida social o lo que se puede conjeturar acerca de ella. A Geertz no se le
escapa que un texto antropológico es un texto urdido sobre la trama o el tejido de
otros textos, que su condición es intrínsecamente fragmentaria e incompleta y que,
en última instancia, es una pieza de ficción (ficción en el sentido etimológico de fictio:
algo "hecho", algo "formado", "compuesto") (Clifford Geertz: 1987, Parte 1).

Partiendo de estas perspectivas, los objetivos de este estudio se fijaron en el im-
preciso continente definido por las lógicas informales de la vida cotidiana y las repre-
sentaciones que sobre estas lógicas asumen las mujeres (y sus f?milias) en estrecho
contacto con los nuevos sistemas de comunicación, tanto en el plano de las redes
audiovisuales como las más amplias que configuran el espacio urbano. Se trataba de
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que habla de sí, habla también de otros individuos inscriptos en parecidas detennina-
ciones (condiciones, condicionamientos de clase, de edad, de género, de niveles de
escolaridad, de trayectorias dentro de un esquema de pertenencias en la pirámide
social, etcétera). De tal modo, las prácticas y los discursos individuales expresados
dentro de los límites que cada sujeto impone frente a su exploración (ante el mundo,
ante los otros), trascienden el puro hecho anecdótico, episódico, de una vida singular,
para proyectarse hacia la de los demás.

Esto conduciría a pensar que lo que los entrevistados "dejan salir como perso-
nal" revela asimismo la posición social en la que se encuentran -que actúa sobre
ellos y a partir de ellos- y sobre todos los que comparten con ellos. Esta situación
singular tendría el valor de mostrar un valor general ~ompartido--- por toda una
categoría. En cada sujeto es depositada el habla de una comunidad y el peso de sus
instituciones, su gravitación y su poder que se expresan, a menudo, en la contradic-
ciones, los conflictos no resueltos y las ambigüedades de los hablantes. De tal modo,
podría decirse que la búsqueda está fundamentalmente dirigida a ese murmullo anó-
nimo, que es la sustancia, la materia misma de la vida de las comunidades. Más que
hablar, los individuos son hablados; a través de ellos, una comunidad habla de sus
creencias, sus automatismos, sus lugares comunes. Por ello, el sujeto ilumina una
circunstancia global, explica el peso de las instituciones y la vida pública, los rasgos
más amplios de la política y la política de las costumbres.4

Estos enfoques nos penniten situamos en algunos problemas del método (¿o de
los métodos posibles?). En primer lugar, y con todas sus derivaciones, la pregunta es
¿cómo aproximarse a los individuos que son los sujetos del mundo a explorar? Una
de las primeras decisiónes que asumimos, muy próxima a lo que Bourdieu denomina
escucha asistida, es una disposición a la entrevista, apenas dirigida, pero en pro-
fundidad, que comporta devolver la voz a aquellos que por las situaciones del caso

4. No se me escapa que estas afirmaciones tocan un punto sensible sobre el que han advertido ciertas
teorlas sociales que, por lo demás, comparto. Señalar que "más que hablar los individuos son
hablados" -tal vez un lugar común en nuestra época y hasta lacaniano si queremos llegar a esos
confines- no significa, por lo menos en este caso, una defensa de las teorías clásicas de la repro-
ducción social. Más bien atiende a la necesidad de profundizar, desde una perspectiva crítica, el
estudio de las herencias simbólicas y los patrimonios culturales de individuos, grupos y clases
sociales para intentar comprender mínimamente los mecanísmos que permiten la sobrevivencia de
sistemas de explotación y sometimiento. Es esa "mayoría silenciosa", que a la fecha parece reclutar
sus mejores hermeneutas en el pensamiento neoconservador, la que me interesa estudiar. Ignorar
que dentro de esas 'mayorías' existen islotes de resistencia y de lucha -minorías siempre- sería
ignorar el curso mismo de la historia. Lo que todavía sigue siendo un enigma es aquello que, algunos
siglos atrás, fue caracterizado como "las servidumbres voluntarias". Es decir, la base misma de las
pirámides del poder, su sustento, la materia que las vuelve no solamente reverenciadas, sino por esa
misma razón, legítimas
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El proyecto y sus avances

Por la naturaleza de esta investigación se utilizaron distintos enfoques metodológicos
y diversas técnicas en las sucesivas fases de su desarrollo. Procedo a indicar, al
comienzo, los enfoques y procedimientos que se utilizaron, hasta el momento, para
el trabajo empírico y, al final, las perspectivas y marcos de interpretación y evalua-
ción que en esta etapa podrían aplicarse al conjunto de informaciones que van cons-
tituyendo, hasta la fecha, un corpus discursivo -y semiótico en su máxima genera-
lidad. Como la investigación ya está en marcha también aclaro en cada apartado sus
niveles de elaboración.

Un primer trabajo de campo ya ha sido realizado aunque con objetivos diferen-
tes. En el año de 1989, con Néstor García Canclini y Patricia Safa, elaboramos y
aplicamos una encuesta amplia en la Ciudad de México (1,500 casos) para obtener
información sobre las prácticas de consumo cultural entre los habitantes de la ciu-
dad. Este material, una vez procesado, dio como resultado diversos artículos y libros
ya publicados (García Canclini: 1993, 1998) Para el caso de la presente investiga-
ción, el propósito consisió en releer la información que se obtuvo en dicha encuesta
desde la perspectiva de las relaciones de género (manteniendo las demás variables:
clase, edad, escolaridad) de modo de tender las primeras líneas, sin duda tentativas,
desde un marco macrosocial, para procurar darle un horizonte general a las prácti-
cas culturales de las mujeres -y sus familias- que en las siguientes fases son
estudiadas desde lo singular -el análisis etnográfico- de sus comportamientos
sociales y discursivos.

A partir de los datos estadísticos obtenidos, se elaboró una encuesta de carácter
cualitativo que tiende a definir las representaciones de los sujetos (hombres y muje-
res) acerca de la vida privada y las tecnologías culturales y el papel que se les asigna
en las economías domésticas y familiares. Este tipo de encuesta, en la línea que
Jean-Blaise Grize define como aproximación socio-lógica a las representaciones
sociales, (Grize, 1982) a diferencia de la anterior, puede aplicarse a pequeños gru-
pos y requiere de otros métodos de análisis de los resultados de modo de conseguir
información acerca de gustos, representaciones y modalidades de percepción más
próximos a una suerte de inconsciente social (o del sentido común propio de los
diversos grupos). Esta encuesta fue aplicada a una muestra de 60 individuos, repar-
tidos por sexos, clases de edad y clases sociales.

La fase siguiente, y tal vez la más importante si consideramos que las anteriores
han sido aproximaciones exploratorias al problema, es la del estudio de casos. Estos
fueron escogidos a partir de los resultados de la primera y segunda encuesta y
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Como ya es conocido en las historias familiares y las interacciones que se susci-
tan entre sus integrantes, se perfilan diferentes posiciones y roles entre mayores y
menores, padres e hijos, mujeres y hombres, lo que implica considerar también las
diferencias generacionales, de género y de capital cultural. Interesa en esta fase
establecer distinciones entre hombres y mujeres de diferentes escalas de edad en
relación a la vida cotidiana y las prácticas culturales en el entorno familiar.

Creo que un seguimiento de esta naturaleza puede permitimos comprender, de
manera más exhaustiva, la especificidad de las prácticas de las mujeres, sus tenden-
cias, gustos y preferencias así como su papel en las posibles transformaciones que
se operan o se están operando en los espacios privados y públicos a partir de la
expansión de las nuevas tecnologías culturales.

En último lugar, y en función de los diversos resultados de las aproximaciones
anteriores, es preciso hacer un análisis de los fragmentos y relatos de vida tal como
fueron recolectados en el trabajo de campo que figura en puntos anteriores. El
estudio de estas pequeñas historias de mujeres -sin relación de parentesco- ten-
dria el objetivo de configurar un nuevo universo que sirva de contrastación o confir-
mación de los datos obtenidos en las fases anteriores en relación a la estructura
móvil de roles en las unidades familiares y sus prácticas culturales en las esferas de
lo privado y de lo público.
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