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on la sistematizacion de algunos aportes teoricos recientes sobre 
los procesos de reproduccion social, delineamos, en este articulo, 
un contexto de referencia para plantear lineas de investigacion 

sobre la reproduccion de la fuerza de trabajo. Se trata de un acercamiento 
inicial, sin la pretension de ser exhaustivo, a un tema sumamente comple- 
jo. 

El concepto de reproduccion social desempena el papel de eje ordena- 
dor de la exposicion debido a su caracter integrador de diferentes dimen- 
siones de lo real. Los procesos de reproduccion incluyen elementos biolo- 

'Para la elaboracion de este articulo partimos de dos trabajos titulados: "Repro- 
duccion social, poblacion y fuerza de trabajo: aspectos conceptuales y estrategias 
de investigacion" y "Accion y estructura: notas de investigacion", elaborados como 
ponencias (veanse Oliveira y Salles 1986 y 1987). 
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gicos y sociales, estos ultimos aluden a aspectos materiales y simbolicos; 
ambos, a su vez. estan Dresentes en la esfera de lo economico, de lo de- 

mografico, de lo politico. Algunos autores 
hablan de reproduccion social para exami- 
nar la reproduccion global de la sociedad 
O de sistemas sociales, mientras que otros 
aplican este concepto a la recreacion de 
lo social en diferentes ambitos: individual, 
familiar, grupal, y societal. Compartimos 
esta ultima postura. Lo social, en este 
contexto, se remite a lo construido por los 
sujetos, individuales o colectivos, median- 
te sus acciones. 

gunos de los elementos constitutivos de los 
procesos de reproduccion de la sociedad en la teoria sociologica contem- 
poranea; en un segundo momento examinamos la literatura sociodemogra- 
fica para retomar aspectos conceptuales pertinentes al estudio de la repro- 
duccion de la poblacion y de la fuerza de trabajo. Por ultimo, proponemos 
Iineas de investigacion para un acercamiento al estudio del papel de los in- 
dividuos y las familias en este proceso. 

l. Reproduccion social: breve revision de algunos aportes 

La busqueda de alternativas teoricas y metodologicas para avanzar en el 
estudio de la reproduccion de la fuerza de trabajo nos llevo a realizar una 
revision selectiva de algunos autores.' Referimos exclusivamente a 
aquellos que tuvieron impacto en la produccion reciente sobre poblacion 
en nuestra region -como es el caro de Bourdieu- o bien, a los que 
proponen lineas de reflexion estimulantes, como Giddens. 
El acercamiento a los textos busca rescatar algunas de las exigencias meto- 
dologicas que el uso del concepto de reproduccion impone a la investiga- 
cion social. Tratamos dos aspectos interrelacionados: el caracter multidi- 
mensional del proceso de reproduccion que requiere de la articulacion de 
diversas dimensiones y niveles analiticos; y la necesidad de incorporar el 
cambio y la accion social como parte de sus elementos constitutivos. 
Nuestro interes, en poner de relieve estos aspectos, se vincula con los in- 
tentos de la teoria social contemporanea de superar los dualismos entre in- 
dividuo y sociedad (accion y estructura), entre niveles micro y macro so- 
ciales y entre permanencia y cambio que han estado presentes en el analisis 
de la realidad social (Giddens, 1976, 1979, 1981). 

Frente a los dualismos mencionados, en especial a la problematica de la 
relacion entre la accion social y las estructuras en el proceso de constitu- 
cion y cambio de las sociedades, Giddens (1976) trata de integrar dos cam- 
pos de reflexiones aparentemente contrapuestos: por un lado, el pensa- 
miento estructuralista que da escasa importancia al papel de los sujetos so- 
ciales y al sentido que ellos imprimen a su accion y se centra en los elemen- 
tos globales; por otro lado, las distintas corrientes que situan al individuo 

' Iniciamos una revision mas exhaustiva sobre el tema en el seminario de Teorias 
sociologicas contemporaneas impartido para el Programa de doctorado del Centro 
de Estudios Sociologicos de El Colegio de Mexico. 



como centro de la reflexion sociologica y en donde lo estructural y lo insti- 

tucional tienen poco peso.2 

Al  referirse a la diferenciacion entre analisis macro y micro sociales, este 
autor sostiene que no  existe defensa teorica para suponer que los procesos 
de interaccion social en lo cotidiano se separen del desarrollo de larga dura- 
cion de las instituciones eociales.3 Propone dos conceptos centrales: 

dualidad estructural y proceso de estructuracion. El primero remite al 
vinculo logico entre accion y estructura: el concepto de estructura presu- 
pone el de accion y viceversa. El segundo apunta hacia dos elementos: a) 
los sistemas sociales son estructurados solamente y mediante su reproduc- 
cion continua y contigente en el ambito de la vida cotidiana y b )  la accion 

La discusion sobre la relacion entre individuo y estructura constituye una preocu- 
pacion constante de la teoria social desde los clasicos (vease Giddens, 1976, 
1979). Para Durkheim, por ejemplo, la sociedad cuenta con una fuerza propia para 
impulsar su reproduccion, que en este caso seria autocontenida estructuralmente. 
En Weber la libertad inicial del sujeto (individuo) de la accion, queda prisionera de 
procesos (la racionalizacion, por ejemplo), que una vez establecidos se resuelven 
apenas en el nivel macro (escapan a la voluntad del individuo). Marx tambien reivin- 
dica espacios para la problematica del individuo sobre todo en su discusion del apor- 
te de Feuerbach, donde "se perdia el hombre individual activo como sujeto primario 
del movimiento histrorico social" IZeleny, 1968). 

3 Giddens 11981. p. 164) institucion social como "structures social practices 
that have a broad spacial and temporal extension: that are structured in what the 
historian Braudel calls the longue duree of time, and which are followed or ack- 
nowledged by the majority of the members of a society". 

4 Para este autor los mecanismos de funcionamiento de la sociedad no se asimila 
a los del lenguaje, pero la unidad habla-lenguaje es util para ilustrar la existencia de 
la dualidad: accionlestructura (momentoltotalidad, presencialausencia) 



social de los actores es limitada por las consecuencias inesperadas de la ac- 
cion (Giddens, 1981, p. 1721.4 

En la teoria de la estructuracion se rescata el movimiento como un fun- 
damento de la estructura, sin negar la existencia temporalmente fija de es- 
ta. Segun esta perspectiva el concepto de reproduccion se remite tanto al 
estudio de la estabilidad social como del cambio (Giddens, 1976, p. 128).5 
Para Giddens (1979, 1981) el proceso de constitucion de lo social tiene un 
doble cardcter: aparece como estructurado y al mismo tiempo en estructu- 
racion. Ocurre en un campo virtual proporcionado por las estructuras y es 
resultado de la accion de los sujetos creadores de las estructuras. La accion 
social es vista como producto y al mismo tiempo productora de estructuras 
virtuales, sin las cuales resultaria inexplicable tanto el orden como la trans- 
formacion. Desde esta optica es fundamental complementar la idea de pro- 

duccion de la vida social con aquella de reproduccion social de las estructu- 

Por lo tanto, el concepto de reproduc- 
cion social no es explicativo de los procesos 
de permanencia y cambio de lo social sino 
que permite articular. elementos que los 
explican en terminos de acciones sociales 
pautadas por estructuras y recreadoras de 
las estructuras. Las estructuras son defini- 
das en terminos de reglas y recursos que se 
hacen presentes en los sistemas sociales de 
manera virtual (Giddens, 1979, 19811.6 Los 
actores sociales utilizan recursos (capaci- 
dad y conocimiento) en sus acciones' y al 

hacerlo reproducen las propiedades estructurales del sistema, limitados por 
las restricciones impuestas por las consecuencias de sus acciones previas 

5 La perspectiva de Marx permite conceptualizar como un proceso unico & per- 
productos de la praxis (vease Echeverria, 1984). Giddens retoma la idea de que la 
tambien lo hacen. Barel (19731, por ejemplo, sugiere que la perpetuacion de ciertos 
Y viceversa. La predominancia de uno de estos aspectos sobre el otro caracteriza a 
praxis -o un conjunto determinado de practicas sociales- es un elemento fun- 
damental en la reproduccion con o sin cambios. Otros autores contemporaneos 
tambien lo hacen. Barcel (1973). por ejemplo, sugiere que la perpetuacion de cienos 
sistemas sociales (en el tiempo y en el espacio) y su cambio son aspectos constituti- 
vos de la reproduccion social. Esta ultima es vista como una forma particular'de 
combinacion de invariancia y cambio, en la cual la invariancia es necesaria al cambio 
y vice-versa. La predominancia de uno de estos aspectos sobre el otro caracteriza a 
un sistema social en un lapso de tiempo. 

6 Con base en la revision de diferentes obras de Giddens. escritas en periodos dis- 
tintos, Thompson (19861 senala que el concepto de estructura social al ser definido 
en terminos de reglas y recursos dificulta el acercamiento analitico a los distintos ni- 
veles involucrados en las transformaciones estructurales. Para otros comentarios 
criticos a este concepto veanse Callinicos 119851 y Archer (1984). 

7 Para Giddens (1981, p. 164) las acciones se refieren a "two components or aspec- 
ts of human conduct. which I shall refer to as capability and knowiedgeability... 
Capability must not be identified with the ability of human beings to make decisions. 
Decision -making is a sub- category of capability in general, if it refers to circunstan- 
ces where individuals consciously confront a range of potential alternatives of con- 
duct, and make some choice among those alternatives.. .By knowledgeability, I refer 
to the fact that the members of a society know a great deal about the workings of 
that society ..." 



(Giddens, 1981). Los limites a las acciones sociales pueden estar dados por 
SUS consecuencias no intencionadas.* 

La complejidad del proceso de constitucion de lo social (su permanencia 
y cambio) requiere de la articulacion de diversos ambitos analiticos -es- 
tructuras, instituciones, vida cotidiana, practicas sociales- y de tina ma- 
vor elaboracion de la ~roblematica de las mediaciones. Para ~ourd ieu  

61979, 1980a y 1980b) cumplen una funcion mediadora los conceptos de 
campo y habitus. R primero, lo toma de Bachelard. y lo desarrolla para evitar los ra- 
zonamientos que dividen la realidad en estructuras y practicas con el fin de 
establecer niveles interconectados de analisis. El concepto de habitus alu- 
de a la manera de como lo social es capturado por los individuos. Esta 
apropiacion de lo social, se da en el marco de un sistema de habitus, que 
surge de la posibilidad de expansion de los habitus a grupos y clases so- 
ciales, al sobrepasar el nivel de los individuos y de sus practicas.9Por habi- 
tus de clase Bourdieu (1979, 1980b) entiende un sistema de disposiciones 
con componentes inconscientes que orienta las practicas de los sujetos y 
confiere a las mismas una coherencia no intencional. La constitucion de los 
sistemas de habitus incluye una perspectiva de movimiento: 

el habitus ademas de ser "una estructura estructurante que organiza las 
practicas y la percepcion de las practicas" ... es tambien "una estructura 
estructurada" por las condiciones objetivas (Bourdieu, 1979, p. 191).10 

E PJ J W ? k r  B acc Or  indiv odal. soDorte ne a aCC On s o c a .  n i  -('a a r  
titud "iiDre8' del sujeto qJe la ejecuta. pero genera resultaoos no buscados (no inten- 
cionalesl. Estos efectos inesperados. independientemente de la voluntad del indivi- 
duo conforman un "marco comoulsivo" en el oue se desarrolla la racionalidad como 
una necesidad IGiddens, 1979). 

9 Para una observacion critica a la presencia debil de las piacticas como rein~ 
terpretacion y transformacion del sistema de habitus, vease Garcia Canclini, slf, p 
25 Para otros comentarios sobre el concepto de habitus. veanse Salles y Smith 
11987) y Romano 119871. 

10 Giddens 11979) retoma esta perspectiva de Bourdieu e indica la similitud que 
guarda con sus propias proposiciones sobre la dualidad de la estructura y los proce- 
sos de estructuracion. 



El concepto de practica alude a una actividad humana concreta desple- 
gada en lo cotidiano, que se da en un marco relaciona1 e implica un proceso 
de intervencion del sujeto sobre un objeto o situacion, en condiciones es- 
paciales y temporales definidas. Las practicas individuales o colectivas son 
estructuradas por determinaciones de clase y pueden ser reguladas y regu- 
lares sin ser producto de obediencia a reglas; las practicas no son reac- 
ciones mecanicas de los habitus que las generan. 

El concepto de practica supone la existencia de estructuras de opciones 
historicamente determinadas y alude al concepto de estrategias. Bourdieu 
en una investigacion sobre grupos campesinos analiza estrategias matri- 
moniales que se integran a las estrategias de reproduccion. Estas ultimas 
engloban practicas sociales diferenciadas realizadas consciente o incons- 
cientemente por individuos, familias, grupos sociales, para conservar o 
aumentar su patrimonio y al mismo tiempo mantener o mejorar su posicion 
en la estructura de relaciones de clase (Bourdieu, 1976, 1979, p. 145). 

En este enfoque no se pueden aislar las relaciones economicas entre las 
clases, de las percepciones y simbolos; es a partir de su combinacion que 
se organizan procesos de reproduccion de la diferenciacion social. Las con- 
diciones de existencia diferentes producen habitus distintos y las practicas 
engendradas por dichos habitus refuerzan las desigualdades dadas por las 
condiciones de existencia previas (Bourdieu, 1979). Es importante poner al 
descubierto las relaciones de fuerza entre clases que estan ocultas por rela- 
cines simbolicas. El poder de lograr imponer legitimamente significaciones 
y disimular las relaciones de fuerza existentes, se constituye en una violen- 
cia simbolica. Este concepto da una pauta importante para encontrar en el 
sistema de ensenanza -ademas de sus funciones de institucion de caracter 
societal encargada formalmente de la transmision del conocimiento- el 
nucleo de la reproduccion del sistema de privilegios (anclado en la repro- 
duccion de las clases) y del sistema de relaciones de dominacion (Bourdieu 
y Passeron, 1981). 

Esta breve referencia a Giddens y Bourdieu, permite ilustrar la relevan- 
cia de las discusiones sobre: las dimensiones materiales y simbolicas, la ar- 
ticulacion de las opticas de analisis macro y micro social, la problematica 
de las mediaciones entre estructura e individuo y el estudio de las practicas 
sociales y de los procesos de permanencia-cambio para explicar los proce- 
sos de reproduccion social. 

I I .  Reproduccion de la poblacion y de la  fuerza de trabajo: aspectos 
conceptuales 

La literatura sobre la poblacion y desarrollo producida en la region desde 
los anos setenta denota la preocupacion por vincular la dinamica demogra- 
fica con los procesos de cambio de la sociedad. Ei ,nteres se centra en las 
transformaciones y en las determinaciones historicas y astructurales de los 
fenomenos poblacionales. Los autores se preguntan acerca de las interrela- 
ciones entre reproduccion de la poblacion y la reproduccion de la sociedad. 

El concepto de reproduccion social al referirse a la emergencia, mante- 
nimiento y mutabilidad en el nivel de la sociedad, clases sociales, familias, 
individuos y abarcar aspectos materiales y simbolicos, deja claro la impor- 
tancia de los procesos de permanencia y cambios demograficos como un 
elemento central para el analisis de la dinamica social (Torres, 1986). 



"En la medida en que la reproduccion exige la reproduccion entrelazada 
de sistemas ideologicos, culturales, de sistemas sociales y economicos 
y de una poblacion, la dinamica demografica viene a constituirse no en 
una cuestion accesoria, sino tan fundamental como lo son las ideologi- 
cas, sociales y materiales para el estudio de la sociedad" (Torres, 1986, 
p.  34). 
Como subrayan Lerner y Quesnel (1986), acordes con Giddens (1979) y 

Bourdieu(l479),la dinamica demografica debe ser abordada bajo dos opti- 
cas: como aspecto estructurante -elemento constitutivo de lascondiciones 
de reproduccion de la sociedad- y como aspecto estructurado por las prac- 
ticas sociales de los individuos sometidos a condiciones sociales globales. 
Estas opticas son complementarias y requieren la integracion de analisis 
estructurales, institucionales y de las acciones de individuos y grupos. 

A partir de la sintesis critica elaborada por Montali y Patarra (1982) 
sobre el Grupo de Reproduccion de CLACSOl1 se pueden diferenciar dos 
lineas de reflexion: una que enfatiza la  reproduccion de la  poblacion en el 
contexto de la reproduccion de la sociedad y otra que se centra en la  repro- 
duccion de los individuos y en sus determinaciones estructurales. Se trata 
de perspectivas que se ubican en diferentes niveles de analisis: la primera 
enfatiza los aspectos macro sociales y la segunda las acciones individuales 
y familiares. En ciertos momentos estas dos vertientes tuvieron desarrollos 
paralelos, pero varios autores tratan sus interrelaciones, las cuales consti- 
tuyen un requisito para la explicacion de la dinamica demografica. 

/l. l. Reproduccion de l a  poblacion 

Desde la perspectiva de Ryder (1964) el concepto de poblacion es esen- 
cialmente dinamico. En palabras de este autor, una cuestion central del 
analisis demografico constituye el cambio en el tamano y composicion de 
la poblacion mediante la continua entrada y salida de sus miembros. La 
explicacion de ia dinamica demografica requiere de estudios sobre: la fe- 
cundidad, mortalidad y migracion, los niveles macro y micro sociales, la 
estructura y distribucion de la poblacion y el comportamiento de cohortes 
consecutivas. El concepto de poblacion, en este nivel de abstraccion, es 
vacio de contenido: se refiere a un agregado de individuos que cumple una 
determinada definicion con especificidad temporal y espacial. 

La reflexion critica del Grupo de Reproduccion de CLACSO se oriento a 
la busqueda de las determinaciones sociales que permiten dar una mayor 
concrecion al concepto de poblacion. Se enfatizo la reproduccion de la 
poblacion como un  proceso social cuyo movimiento y cambio ganan signi- 
ficado en el contexto de las transformaciones de la sociedad. Dicho proce- 
so va mas alla de los limites de la reproduccion humana y abarca los demas 
componentes de la dinamica poblacional (Montali y Patarra, 1982). Asimis- 
mo, se sostiene que la reproduccion de la poblacion debe referirse, tam- 
bien, a los procesos de trabajo, a las relaciones sociales y a las instituciones 

" El grupo de trabajo sobre el proceso de reproduccion de la poblacion de 
CLACSO se constituyo para repensar el problema de la reproduccion humana. Los 
materiales elaborados y publicados han sido utilizados como punto de referencia pa- 
ra varias reflexiones teorico-metodologicas. (Veanse entre otros Przeworski, 1982; 
Zemelman. 1982; Montali y Patarra, 1982; Oliveira y Garcia, 1986; Lerner y Quesnell, 
19861. Este conjunto de trabajos nos ha estimulado a seguir con la reflexion sobre al- 
gunos de los temas tratados. 



poblacion y recursos (Geller, 1975). 
La referencia a la organizacion de la produccion y su heterogeneidad, 

a las formas de parentesco y matrimonio y a los aspectos ideologicos 
contribuye a que el concepto de reproduccion de la poblacion no se quede 
encerrado en los tres elementos basicos de la ecuacion demografica 
(Geller, 1975; Faria, 1982, Oliveira, 1976). El concepto de poblacion se re- 
define como un conjunto de individuos involucrados en diferentes rela- 
ciones sociales de produccion y de reproduccion. 

Las determinaciones sociales que llevan a la reposicion de individuos 
con caracteristicas especificas y a la reposicion de los contingentes pobla- 
cionales de diferentes grupos y clases sociales son multiples. Entre los 
mencionados en la literatura estan: transformaciones economicas en mo- 
mentos de expansion y crisis; procesos de transmision de propiedad, ideo- 
logias y simbolos; formas de socializacion temprana, educacion formal e 
informal; las estrategias de permanencia y cambio de las condiciones mate- 
riales de existencia puestas en practica por diferentes sectores sociales. 
Hace falta, una vez analizadas y jerarquizadas las diversas determina- 
ciones. regresar al concepto de reproduccion de la poblacion para reelabo- 
rarlo. 



11.2. Reproduccion de la poblacion y de la fuerza de trabajo 

En el marco del estudio de las interrelaciones entre reproduccion de la 
poblacion y de la fuerza de trabajo, hay que destacar la diferenciacion entre 
el concepto de poblacion y de fuerza de trabajo. El primero remite a indivi- 
duos, mientras que el segundo se refiere a las capacidades de los indivi- 
duos. Fuerza de trabajo alude: 

"al conjunto de las condiciones fisicas y psiquicas que se dan en la cor- 
poreidad, en la personalidad viviente de un hombre y que este pone en 
accion al producir valores de uso de cualquier clase" (Marx, citado por 
Gaudemar, 1979, p. 130). 
Esta proposicion define a la fuerza de trabajo como el conjunto de las 

capacidades fisicas y mentales de la poblacion que se vincula con la pro- 
duccion capitalista de bienes y servicios en forma directa mediante la salari- 
zacion o en forma indirecta via la colocacion de bienes y servicios en el 
mercado o la produccion para el autoconsumo. Al referirnos a la reproduc- 
cion de la fuerza de trabajo en los terminos anteriores abarcamos a casi to- 
da la poblacion. Pero el concepto de reproduccion de fuerza de trabajo no 
se iguala al de reproduccion de la poblacion. El primero ademas de remitir a 
capacidades y no a individuos incluye multiples formas sociales de repro- 
duccion. 

El grupo tiene la capacidad de 
recrear las estructuras e 

instituciones que fundan una 
organizacion social, en la cual, 

la familia es clave en el 
establecimiento y transmision 
de las prdcticas de produccion 

y reproduccion. 

Oliveira (1976) destaca que las exigen- 
cias de fuerza de trabajo por el capital reba- 
san la disponibilidad de poblacion, resulta- 
do de formas de reproduccion biologicas 
anteriormente vigentes, y adopta otras mo- 
dalidades: incorporacion creciente de muje- 
res y menores a la poblacion activa, la 
ampliacion de la jornada de trabajo y la di- 
solucion de formas no capitalistas de pro- 
duccion. A estas podemos agregar la im- 
portancia de los cambios tecnologicos y su 
papel en la reorganizacion de los procesos 

de trabajo (parcelarizacion de las actividades productivas, prolongacion de 
la jornada, establecimiento de sistemas de turnos). 

Este ultimo autor (Oliveira, 1976 p. 16) privilegia la reproduccion de la 
fuerza de trabajo "como determinante de los fenomenos demograficos". 
Otros enfatizan en el analisis de la reproduccion de la fuerza de trabajo para 
entender la reproduccion de la poblacion. Welti (1982). acorde con la pos- 
tura de Leguina,lZsenala que: 

"mediante el estudio de la estructura y reproduccion de la fuerza de tra- 
bajo es como podemos llegar a explicarnos los fenomenos de la pobla- 
cion como parte de todo un proceso social ya que, es precisamente, el 
concepto de fuerza de trabajo el que nos permite encontrar la relacion 
entre el proceso de reproduccion de la poblacion y otros mas generales 
y determinantes de aquel en ultima instancia". 

'* Leguina (1976, D. 61 sostiene que el objeto de la demografia puede ser el estu- 
dio de la estructura y reproduccion de la fuerza de trabajo. Segun este autor, el con- 
cepto de fuerza de trabajo unifica los fenomenos demograficos; esto es la nupciali- 
dad, natalidad, fecundidad, mortalidad. migracion, ensenanza y actividad 
economica. 



En su intento de relacionar los fenomenos de reproduccion de la fuerza 
de trabajo, de la poblacion y de la sociedad, Meillassoux (1977). tiende, 
tambien, a otorgar un  papel determinante a la reproduccion de la fuerza de 
trabajo. Este ambito asume el peso de condicion indispensable para el fun- 
cinamiento de las demas instancias involucradas en el proceso mas global 
de reproduccion de la comunidad domestica, que constituye el centro de 
su atencion. 

La busqueda de una adecuacion entre los requerimientos de fuerza de 
trabajo para la produccion agricola y el crecimiento de la poblacion se 
transforma en una exigencia de la reproduccion social. A l  no existir en el 
marco de la comunidad un equilibrio satisfactorio entre el numero de indivi- 
duos productivos e improductivos y entre los contingentes poblacionales 
por sexo y edad, se recurre al relacionamiento hacia afuera de la comuni- 
dad domestica para contrarrestar las carencias de la reproduccion biologica 
endogena a la comunidad.13 

Nos importa destacar que Meillassoux 
deja ver el papel de las relaciones de poder, 
de la cultura y de las instituciones en el pro- 
ceso de reproduccion. Para el, el control de 
la circulacion de mujeres como medios de 
reproduccion solo es posible mediante la 
creacion de espacios de poder, en general 
ocupados por los viejos, y de normas cultu- 
rales ancladas en el sistema de parentesco, 
en las relaciones matrimoniales y en la for- 
ma de integracion de la filiacion materna en 

el seno de la comunidad receptora de la mujer. El grupo tiene la capacidad 
de recrear las estructuras e instituciones que fundan una organizacion so- 
cial adecuada para este tipo especifico de sociedad en la cual la familia es 
una pieza clave en el establecimiento y transmision de las practicas de pro- 
duccion y reproduccion. 

Un  ejemplo de la permanencia de determinadas relaciones esta dado 
por su analisis sobre la explotacion de la mujer y de los menores mediante 
las estructuras e instituciones creadas por el grupo y dominadas por los 
hombres con base en la division del trabajo entre sexos (Meillassoux, 
1977).14 A pesar de la referencia a la recreacion de la organizacion social 
por medio de acciones del grupo y al ejercicio de la dominacion por parte 
de segmentos de la comunidad, pareceria ser que la explicacion de la desa- 
paricion de estas sociedades es remitida no a la practica de sujetos que pro- 
vocan cambios (rupturas y colapsos) y si a la aparicion de otros tipos de 
estructuras sociales. 

Sobresale en el analisis de la comunidad domestica pre-capitalista la de- 

13 Meillassoux destaca que para lograr la fuerza de trabajo adecuada. la comurm 
dad institucionaliza /a circulacion de mujeres, con el objetivo de conseguir los "me- 
dios" de reproduccion de los contingentes poblacionales necesariso. Este autor 
119771 considera las mujeres casi exclusivamente como medio de reproduccion. Vi- 
sion que tal vez se deba a su constatacion de la dificultad de la mujer de adquirir un 
estatus a partir de las relaciones de produccion. 

' 4  "La mujer, a pesar de su funcion irrernplazable en la reproduccion jamas inter~ 
viene como vector de la organizacion social, desaparece detrhs del hombre: su 
padre, su hermano o su esposo. Esta condicion de la mujer ... no es natural, sino que 
resulta de circunstancias historicas cambiantes, siempre ligadas a SLS funciones de 
.eproductora" iMeillassoux, 1977, p. 110). 



pendencia de la reproduccion de la fuerza de trabajo de los procesos de 
reproduccion biologica. Mientras que en las sociedades capitalistas euro- 
peas actuales, por el referidas, la migracion de fuerza de trabajo producida 
en su exterioridad funciona como un  elemento central en la reproduccion 
de la fuerza de trabajo con caracteristicas especificas (docil, mal remunera- 
da, apta para asumir tareas pesadas). 

La aseveracion anterior deja claro que la reproduccion de las capacida- 
des de los individuos se refiere no solo a su aspecto cuantitativo sino tam- 
bien al desarrollo de cualidades particulares. Estas ultimas adquieren mayor 
importancia para la fuerza de trabajo, vinculada directamente con el capital 
o a la disposicion de este. Gaudemar (1979), por ejemplo, subraya la impor- 
tancia del caracter movil de la fuerza de trabajo incorporada a la produc- 
cion capitalista: 

"La movilidad de la fuerza de trabajo aparece asi como su capacidad no 
solo de ser utilizada un maximo tiempo, sino ademas en cualquier mo- 
mento del dia, segun las exigencias exclusivas del capital invertido, con 
total indiferencia de su ritmo individual o familiar de vida" (Gaudemar, 
1979 p. 151). 
La movilidad de la fuerza de trabajo incluye desplazamientos en el espa- 

cio (mediante la migracion), entre sectores, ramas y ocupaciones. Abarca 
tambien la idea de temporalidad e implica un  proceso de control de la fuer- 
za de trabajo por el capital. 

En forma breve, el proceso de reoroduc- 
cion de la fuerza de trabajo, ademas de 
cubrir el desgaste fisico y psicologico del 
trabajador en tanto que individuo, abarca 
tambien su reposicion generacional y debe 
ser remitido a la reconstitucion del conjunto 
de capacidades en el nivel societal. Las 
caracteristicas que asumen los procesos de 

trabajo y de produccion son relevantes para entender la manera en que se 
reproduce a la fuerza de trabajo con caracte;isticas especificas en termi- 
nos de calificacion docilidad, adaptabilidad, rotatividad y eventualidad. Pe- 
ro, tambien los rangos que asumen la organizacion familiar y los mecanis- 
mos rie socializacion, aprendizaje y control, que se dan en el interior de las 
unidades domesticas,'- de organizaciones sindicales y en la escuela, 
cumpien un papel central en este proceso. Los sistemas de ensenanza for- 
mal y los procesos de aprendizaje informal actuan directamente sobre los 
niveles de capacitacion entrenamiento de la fuerza de trabajo. 

En lo que se refiere a la reproduccion de los individuos y sus familiares, 
hay que destacar la diferencia entre: /a manutencion, que se relaciona con 
la renovacion diaria de la capacidad del trabajador mediante la satisfaccion 
de sus necesidades de alimentacion, vestido, vivienda, transporte, salud y 
otros; y l a  reposicion del trabajador, que dice respecto a su sustitucion al 
retirarse de la poblacion activa. Para reponerse generacionalmente el traba- 
jador requiere de los medios necesarios para criar a sus hijos y satisfacer 
sus necesidades materiales (Singer, 1977, p.118). Tambien se destaca el 

'5 En ciertas circunstancias, como es el caso de la fuerza de trabajo campesina y 
del artesanado domestico, el aprendizaje en el ambito de la unidad domestica es cru- 
cial para la calificacion de la fuerza de trabajo (Appendini, Pepin, Rendon y Calles. 
1986). 



papel de las unidades domesticas y de sus miembros en la puesta en practi- 
ca de mecanismos intra y extradomesticos fundamentales para la manuten- 
cion de los niveles de vida de la poblacion en situaciones historicas 

El estudio de la reproduccion de los indi- 
viduos y de sus capacidades debe enmar- 
carse en el contexto de la heterogeneidad 
de nuestras sociedades. La penetracion y 
desarrollo desigual del capitalismo en la re- 
gion determina los requerimientos de la 
acumulacion de capital que. a su vez, 
contribuyen a la constitucion y conserva- 
cion de diversas formas de utilizacion de la 
fuerza de trabajo: salarizacion, formacion 
de un ejercito industrial de reserva, recre- 
acion de sectores de trabajadores a domici- 

lio. Asimismo, dichos requerimientos configuran las caracteristicas de la 
produccion y la division social, sexual y tecnica del trabajo, que instituyen 
condiciones de reproduccion de capacidades especificas. En otras pa- 
labras, una determinada division social y sexual del trabajo crea estructuras 
de opciones que posibilitan o limitan a los individuos a desarrollar sus capa- 
cidades." 

Asimismo, el Estado, mediante acciones especificas contribuye a nor- 
mar las condiciones de reproduccion de fuerza de trabajo. Asi por ejemplo, 
regula la actuacion de las empresas al fijar obligaciones sociales, duracion 
de la jornada de trabajo, medidas para contrarrestar accidentes. A estas ac- 
ciones se suman otras, instauradas con el auge del Estado Benefactor, a 
saber seguridad social, politicas de vivienda, transporte, educacion. '8 

Se enfatiza igualmente que la cultura obrera es un elemento constituti- 
vo de las condiciones de reproduccion de la fuerza de trabajo (De la Garza, 
1985). Bourdieu (1979, 1980a y 1980b) trata los aspectos culturales desde la 
perspectiva de los sistemas de habitos de diferentes clases sociales que 
estructuran las practicas de consumo. Las acciones de clase pueden gene- 
rar cambios en las condiciones de reproduccion de la fuerza de trabajo, me- 
diante la constitucion de nuevas necesidades historica y culturalmente 
condicionadas (Terrail et al., 1977). 

11.3. Coniportarniento reproductivo y estrategias de reproduccidn 

Los enfoques que se centran en individuos y familias, en sus 
caracteristicas y practicas, han ofrecido posibilidades analiticas para resca- 
tar las determinaciones sociales de los comportamientos demograficos, a 

16Veanse. Gavia Munos v Oliveira, 1982; Martinez y Rendon 1984; Salles, 1984; 
Margulis y iuiran, 7 W ;  De uarbieri y Oliveira, 71985. 

l7 Aldunate (1982) remite la reproduccion de la poblacion al proceso de reproduc- 
cion de grupos sociales que incluye dos aspectos: la reposicion de los nuevos con- 
tingentes de poblacion y el proceso que hace que estos contingentes se ubiquen en 
posiciones definidas por las estructuras y se queden alli. Vease tambibn, (Edholm et 
al., 1982). 

18Para un mayor desarrollo entre los factores constitutivos de la reproduccion de la 
tuerza de trabajo como un proceso organizado socialmente veanse: Terrail et al. 
1977: Dierckxsens. 1978; De la Garza, 1985 entre otros. 



El concepto de 
comportamiento reproductivo 

engloba varios aspectos, 
todos ellos aluden 

principalmente a elementos 
relacinados con la fecundidad. 

pesar de los problemas teoricos y rnetodo- 
logicos que han enfrentado. La segunda 
vertiente presente en los estudios del Grupo 
de Reproduccion de CLACSO, como lo sin- 
tetizan Montali y Patarra (1982), pone la 
atencion en la reproduccion humana vista 
como generacion de nuevos individuos y 

busca sus nexos con los procesos globales 
de la sociedad, pero se privilegia al com- 
portamiento reproductivo. 

Una de las dificultades encontradas se centra en el concepto de com- 
portamiento reproductivo. Algunos autores tratan de ampliar este concep- 
to para incluir ademas de la reproduccion efectiva (numero de hijos) otras 
dimensiones sociodemograficas y simbolicas. En terminos generales, el 
concepto de comportamiento reproductivo engloba varios aspectos: patro- 
nes de nupcialidad (formacion, prolongacion y disolucion de uniones), nu- 
mero y espaciamiento de los hijos, uso de anticonceptivos, practicas de 
lactancia y practicas sexuales. No obstante, todos ellos aluden principal- 
mente a elementos relacionados con la fecundidad. A su vez, Martins 

Rodrigues (1982) sugiere que este concepto se formule de manera m& 
compleja, en terminos de comportamientos posibles, que incluyan nume- 
rosos aspectos, materiales y simbolicos de la sexualidad y la procreacion. 

Otros autores prefieren hablar de estrategias de: reproduccion, fami- 
liares de vida o de supervivencia; estos conceptos remiten sobre todo a fa- 
milias y unidades domesticas y articulan el comportamiento demografico 
con otros comportamientos ligados con los procesos de manutencion coti- 
diana y generacional de la poblacion y de reproduccion de las relaciones 
sociales. 19 

Saint Martin (1983). a partir de los planteamientos de Bourdieu, enfatiza 
las estrategias de reproduccion biologica, cultural y social: estrategias de 

l9 Veanse entre otros Duque y Pastrana, 1973; Arguello, 1981; Rodriguez, 1981; 
Torrado, 1981: Margulis, 1982: Martines y Rendon 1982; Quesnell y Lerner, 1982; 
Saint Martin, 1983. 



fecundidad, educacionales, de transmision de patrimonio, matrimoniales, 
de inversion economica. Estas estrategias familiares e individuales, al llevar 
a la conservacion de la posicion de los individuos, familias y grupos en la 
sociedad, contribuyen tambien a reproducir la estructura de clases en su 
conjunto. En esta postura teorica el concepto de habitus es un elemento 
unificador de las multiples estrategias. 

La utilizacion del concepto de estrategia de reproduccion constituye un 
avance frente al de comportamiento reproductivo. Incluye un mayor nume- 
ro de elementos que rescatan procesos referidos a la reposicion numerica 
de los individuos en la accion (fecundidad, mortalidad y migracion); a la re- 
posicion de individuos con caracteristicas particulares; y a la reproduccion 
de las relaciones sociales. Ademas, incorpora de manera explicita los as- 
pectos simbolicos y permite estudiar el campo de opciones que se presenta 
a los individuos. 

Como sostiene Przeworski (1982) y otros 
autores acordes con su postura, el concep- 
to de estrategia remite al de opciones y no 
al de acciones racionales guiadas por nor- 
mas y valores interiorizados. Este senala- 
miento adquiere gran relevancia cuando se 
buscan las relaciones entre insercion de los 
individuos en la produccion social y su 
reproduccion biologica y social.zQ 

Esta manera de detectar determinaciones sociales del comportamiento 
individual o familiar ha llevado a replantear los esquemas analiticos. Dos 
procedimientos han sido de gran utilidad para avanzar en la investigacion 
de determinaciones complejas: la sistematizacion del concepto de rela- 
ciones sociales como estructura de opciones, y el rescate de la problemati- 
ca de las mediaciones. 

La critica a los estudios que suponen la homogeneizacion entre los indi- 
viduos que tienen una misma insercion en la estructura productiva, resalta 
la diferenciacion entre estrategias y las predisposiciones de conducta, y 
propone concebir las relaciones sociales, de produccion y de reproduccion, 
como una estructura de opciones, en el sentido que asocian cada linea de 
accion con un grupo particular de consecuencias. (Przeworski, 1982).21 

Multiples aspectos contribuyen a configurar un mundo valorativo hete- 
rogeneo en el interior de grupos y clases; por ello los valores, representa- 
ciones, significados, costumbres de los individuos, no deben ser inferidos 
directamente a partir de su insercion economica sino ser objeto de analisis 
por si mismos. El individuo, la pareja y los demas miembros de una familia 
estan expuestos, mediante la influencia de diferentes instituciones, de los 
medios de comunicacion de masas y de las interrelaciones personales, a 
elementos valorativos oredominantes entre otros sectores sociales. 

20 Para Mexico veanse los trabaios de Tuiran e t  al. 1984 y Mier y Terran y Tabell. 
1984. 

2' "Las relaciones sociales, estructuran las opciones posibles para los individuos 
localizados en puntos diferentes de dichas relaciones y asocian cada linea de accion 
con un grupo particular de consecuencias ... Las relaciones sociales solo constituyen 
estructuras locales de opcion: de la situacion actual a las siguientes" (Przeworski, 
1982, p. 82 y 79). 



Desde esta perspectiva analitica, la participacion de los individuos en di- 
ferentes ambitos de interaccion y de constitucion de relaciones sociales 
abren campos de opciones que se interrelacionan. Las decisiones referen- 
tes a las practicas de trabajo, sexuales, de procreacion, socializacion de lo 
hijos, migracion, se condicionan mutuamente; esto es, las estructuras de 
opciones son interdependientes. De ahi, la importancia de los conceptos 
que permiten articular las diferentes acciones o practicas individuales, co- 
mo el de habi to~  v de cotidianeidad.u 

Los intentos por relacionar el comporta- 
miento individual y la estructura social han 
estimulado el resurgimiento de la discusion 
en torno a las mediaciones (Przeworski. 
1982; Zemelman, 1982; Montali y Patarra, 
1982; Oliveira y Garcia, 1986). El enfasis en 
las instancias mediadoras (Zemelman, 
1982), se deriva de la exigencia de multidi- 
mensionalidad del concepto de determina- 
cion social e implica la inclusion de diferen- 
tes niveles en el analisis. Asimismo remite a 

un enfoque dinamico que rescata las temporalidades diferenciales de los 
procesos involucrados; es decir, la temporalidad especifica de cada proce- 
so.23 

El analisis de las mediaciones entre comportamiento individual y estruc- 
tura social permite aprehender la heterogeneidad de opciones existentes 
para individuos y famililas que tienen una misma insercion de clase.24 Las 
mediaciones aluden a los multiples elementos materiales y simbolicos que 
complejizan las determinaciones sociales. Asi por ejemplo, las situaciones 
vistas en un primer momento como homogeneas y dadas para individuos, 
familias y grupos con una misma condicion de clase se diversifican al estu- 
diarse las mediaciones pertinentes (Oliveira y Calles, 1987). 

En los estudios de poblacion el analisis de las mediaciones apunta hacia 
el papel de los elementos politicos, institucionales, culturales, simbolicos, 
ideologicos, en la explicacion de la dinamica demografica, en el nivel so- 
cietal, grupa1 o familiar. Las unidades domesticas y las familias han recibido 
una mayor atencion como un elemento de ligazon entre la estructura de 
clase y el comportamiento individual.25Algunos autores ven a la familia co- 
mo elemento de union entre aspectos biologicos y sociales que influyen en 
el comportamiento reproductivo; otros buscan las articulaciones entre rela- 
ciones sociales, relaciones familiares y el comportamiento reproductivo; 

22 La referencia a lo cotidiano esta presente en diferentes formulaciones que lo 
privilegian como el espacio originario de variadas practicas. De acuerdo con Heller 
(1977) la vida cotidiana es heterogena y jerarquizada en lo que se refiere al contenido 
y significado de los diferentes tipos de actividades en que los individuos estan invo- 
lucrados. La designacion utilizada por Heller (19ii). vida cotidiana, es sustituida Ha- 
bermas (1973) por el termino mundo-de-vida. mientras que Giddens (1979) utiliza 
frecuentemente evety day life. 

23 Para una revision de posturas que buscan las interrelaciones entre la estructura 
social y la biografia personal y vinculan tiempo historico, familiar e individual veanse 
Balan y Jelin, 1980; Oliveira y Garcia. 1986. 

24 Clase concebida como "una estructura de elcciones u opciones dadas por las 
condiciones objetivas a los que ocupan lugares dentro de las relaciones de produc- 
cion" (Przeworki. 1982, p. 661. 



III. Practicas de reproduccion de la fuerza de trabajo: lineas de 
investigacion 

Como hemos visto, la reproduccion de la fuerza de trabajo es un proce- 
so complejo: involucra la manutencion cotidiana que cubre el desgaste 
fisico y psicologico del trabajador y comprende su reposicion generacional. 
Ademas, incluye otras formas sociales de reproduccion que van mas alla 
del crecimiento natural de la poblacion, tales como: la disolucion de moda- 
lidades no capitalistas de produccion, la migracion, la incorporacion de 
mujeres y menores en el mercado de trabajo, la ampliacion de la jornada. A 
estas podemos agregar la importancia de los cambios tecnologicos y su pa- 
pel en la reorganizacion de los procesos de trabajo y en la calificacion de la 
mano de obra. 

En estas reflexiones sobre lineas de investigacion privilegiamos las ac- 
ciones individuales y colectivas desplegadas en lo cotidiano para garantizar 
la reproduccion de la fuerza de trabajo. Enfatizarnos tanto los factores ma- 
teriales como los sistemas de valores y normas que regulan dichas ac- 
ciones. Asimismo, se contemplan las diversas formas de convivencia (rela- 
ciones de subordinacion, conflicto, solidaridad y cooperacion) entre gene- 
ros y generaciones. Consideramos que comportamientos especificos (ven- 
ta de fuerza de trabajo, migracion, decisiones sobre consumo, formas de 
resistencia en el trabajo) pueden o no implicar cambios en estas formas de 
convivencia y repercutir sobre los procesos globales de reproduccion de la 
fuerza de trabajo. A pesar del enfasis que damos a lo cotidiano, destaca- 
mos tambien algunas ausencias de estudios sobre las determinaciones 
macro sociales de las acciones individuales y colectivas. 

111. 7. Acerca de los factores estructurales e institucionales 

Algunas tematicas por examinar se refieren a: 
a) la operacion de mercados de trabajo rural y urbanos, regionales y na- 

cionales, en terminos del monto y tipo de oportunidades disponibles para 
diferentes sectores de trabajadores, y los niveles educacionales y salariales 
de estos. Es importante ver el impacto del crecimiento urbano-industrial, 
de los desplazamientos poblacionales y la diversificacion del terciario, 
sobre la division social y sexual del trabajo, la constitucion de diversos sec- 
tores de trabajadores, las caracteristicas de sus familias y sus condiciones 
materiales de existencia;26 

b) el papel de las politicas economicas y del cambio tecnologico sobre 
las formas de utilizacion de la fuerza de trabajo masculina y femenina, los 
niveles de desempleo, la fijacion de los salarios. Atencion especial, amerita 
el estudio de las repercusiones del cambio tecnologico sobre la organiza- 
cion de la produccion y del trabajo y el reforzamiento de formas sociales de 
reproduccion de la fuerza de trabajo, tales como la prolongacion de la jor- 
nada de trabajo, el establecimiento de sistemas de turno, incorporacion de 
mujeres y ninos en la actividad economica mediante la produccion a domi- 
cilio. 

C) los rasgos exigidos a la fuerza de trabajo en diferentes economias ru- 
rales y urbanas, y los factores que llevan a la constitucion de la fuerza de 
trabajo con caracteristicas especificas en terminos de capacitacion, sumi- 

26Vease la revision hecha por Cortes (1986) 



si6n. docilidad. En este contexto el estudio del proceso de feminizacion de 
algunas ocupaciones y el analisis de las mujeres contratadas en diferentes 
tipos de unidades productivas son fundamentales. Asimismo, se requieren 
de estudios sobre los valores, normas, creencias que hacen legitima la 
reproduccion de fuerza de trabajo con determinadas caracteristicas y las 
relaciones de poder y autoridad que la hacen posible. 

d l  las multiples formas en que los cambios economicos, sociales, de- 
mograficos se manifiestan en el ambito de las familias de diferentes secto- 
res sociales: modificaciones en los niveles de fecundidad y pautas de nup- 
cialidad; transformaciones en las formas de relacionamiento entre generos 
y generaciones y su impacto sobre las modalidades de trabajo de hombres 
y mujeres; 

el los arreglos informales para obtener empleo y el papel de los sindica- 
tos en la contratacion de familiares; y los factores politicos, culturales y so- 
ciales que actuan como mediacion entre oferta y demanda. Es importante 
tener presente los criterios de contratacion de mano de obra impuestos por 
la expansion del capital nacional e internacional y las politicas salariales y 
de empleo; e incorporar el examen del impacto de las politicas estatales ivi- 
vienda, salud, transporte, seguridad social), sindicales y de las empresas 
sobre la reproduccion de la fuerza de trabajo. 



otros mas, sostienen que el papel mediador de la unidad domestica se ma- 
nifiesta en la reelaboracion de las determinaciones estructurales: 

"la pertenencia a una unidad domestica implica compartir una experien- 
cia de vida comun; al hacerlo cada miembro encuentra multiples 
estimulos y obstaculosa su accion (Garcia, Munos y Oliveira, 1982, p8). 
Martins Rodrigues (1982), a partir de la postura teorica de Bourdieu, 

replantea la cuestion de las mediaciones entre clases y practicas en el nivel 
simbolico e introduce el concepto de habitus de clase (mencionado con an- 
terioridad); lo considera adecuado para acercarse a la manera en que losin- 
dividuos procesan los determinantes sociales, preocupacion compartida 
por muchos teoricos sociales. En esta postura, los determinantes sociales 
no inciden directamente sobre el comportamiento individual sino que son 
filtrados por el orden cultural que los retraduce y los transforma en reglas, 
obligaciones, rechazos, deseos. En este contexto teorico, como vimos, las 
diferencias economicas entre clases se entremezclan con las diferencias 
simbolicas y configuran ciertos habitus de clase generadores de practicas 
que reproducen las estructuras originarias. Jelin et al. (1986), por su parte, 
articulan el problema de las mediaciones con la concepcion de las rela- 
ciones sociales como estructura de opciones: 

25 Veanse entre otros autores, Aldunate, 1982; Oliveira, 1982; Garcia, Munos, Oli- 
veira, 1982; Ouesnell y Lerner, 1982; Jelin, 1980. 



"Las condiciones materiales de vida, en 
todas sus dimensiones (economicas, so- 
ciales, politicas) establecen el rango de 
cursos de accion abiertos a los indivi- 
duos y los grupos. Establecer cual de 
esos cursos se va a realizar, o por quien, 
requiere incorporar una dimension 
analitica adicional, no de manera aditiva, 

sino "mediadora" o conformadora de la accion: la interpretacion o el 
sentido que esas condiciones adquieren para el sujeto (individual o co- 
lectivo) que realiza la accion" (Jelin et al., 1986 p. 111). 

A partir de esta breve sistematizacion de las posturas de algunos auto- 
res, destacarnos varios intentos para redefinirlas perspectivas que atomizan 
a la poblacion considerandola como conjunto aislado de individuos. Los 
autores tratan de vincular la reproduccion de individuos y familias, con la 
de grupos y clases sociales para entender los cambios poblacionales como 
parte integrante de la dinamica social. Ademas, para enriquecer el concep- 
to de poblacion sugieren que: se analice como los individuos participan en 
diferentes relaciones sociales que posibilitan y condicionan sus opciones 
de eleccion y se busque el papel de las practicas sociales en los cambios de 
la dinamica demografica. Sin embargo, se ha avanzado poco en la investi- 
gacion en estos aspectos y en el analisis del papel de la cultura, de las 
ideologias e instituciones como educacion, iglesia, salud y de las politicas 
publicas en la reproduccion de la poblacion y en las estrategias de repro- 
duccion familiares (Montali y Patarra, 1982, Miro y Potter, 1983: Oliveira 
y Garcia, 1986). 

Los esfuerzos, teoricos y de investigacion empirica deben dirigirse a 
superar la separacion entre analisis macro y micro sociales y a integrar en la 
explicacion de los procesos de reproduccion de la fuerza de trabajo analisis 



de los marcos institucionales (que al tiempo que imponen limites hacen po- 
sible la accion individual) y de las practicas sociales que pueden llevar al 
cambio a dichos marcos. 

111.2. Practicas cotidianas de reproduccidn de la fuerza de trabajo 

Nos acercamos a lo cotidiano diferenciado en espacios de interaccion. 
Proponemos que dichos espacios se definan a partir de contextos instito- 
cionales pertinentes al fenomeno analizado. En el caso de la reproduccion 
de la fuerza de trabajo algunos de estos contextos podrian ser: la unidad 
domestica, la escuela, la unidad de produccion de bienes y servicios, las or- 
ganizaciones sindicales y comunitarias.27 

En la definicion de los espacios de interaccion entran dos elementos 
constitutivos: a) las interrelaciones entre individuos y grupos que crean y 
recrean estilos de convivencia y b) los marcos institucionales -familia, orga- 
nizaciones sindicales y de trabajo, escuela- quesirven como contexto de 
dichas interrelaciones. Estas ultimas, concebidas como practicas, estan 
mediadas por normas, valores y simbolos -recodificados o aun redefini- 
dos por las practicas- que estructuran el marco institucional. 

Para efectos de nuestros intereses de investigacion, consideramos im- 
portante tener presente que hombres y mujeres involucrados en diversas 
relaciones sociales, en diferentes momentos de sus cursos de vida, crean y 
recrean en sus practicas cotidianas, valores, normas y creencias; este pro- 
ceso implica amalgamar elementos del pasado -cristalizados en institu- 
ciones y presentes en las costumbres- y sus actualizaciones. Deacuerdo a 
la variabilidad y peso de los elementos imbricados y su cuestionamiento se 
establecen propensiones al mantenimiento o cambio, de las relaciones entre 
genero y generaciones. Estas relaciones pueden ser de solidaridad y hosti- 
gamiento, de armonia y conflicto, de cohesion y disruptivas, lo que permite 
conceptuar los espacios de interaccion como campos de fuerza donde se 
enfrentan intereses en juego o se crean alianzas. La mayor o menor presen- 
cia femenina en diversos ambitos pueden llevar a una redefinicion o refor- 
zamiento de estas formas de convivencia entre generos y generaciones y 
en esta medida tener efectos, pertinentes, sobre las condiciones mate- 
riales y simbolicas de reproduccion de la fuerza de trabajo. 

En el estudio de esta problematica general ponemos de relieve las prac- 
ticas desplegadas en dos espacios de interaccion: la unidad domestica y e l  
lugar de trabajo. Entre las practicas realizadas por individuos que compar- 
ten unidades domes~icas estan aquellas vinculadas a la reproduccion gene- 
racional y cotidiana de los trabajadores: comportamientos sociodemografi- 
cos (formacion de familia, pautas reproductivas y migratorias); venta de 
fuerza de trabajo en el mercado y la produccion domestica para el autocon- 
sumo y el mercado; pautas de consumo; socializacion (formal e informal) y 
cuidado a la salud; formas de resistencias a patrones tradicionales de con- 
vivencia entre generos y generaciones. 

Algunas de estas practicas han recibido atencion en diversos estudios, 
otras, no obstante, ameritan ser objeto de investigaciones sistematicas 
entre diferentes sectores sociales y contextos regionales. Vale la pena 
mencionar: 

27 Hemos iniciado la reflexion en esta direccion en un seminario de investigacion 
impartido para el programa de doctorado del Centro de Estudios Sociologicos de El 
Colegio de Mexico, sobre Procesos de produccion y reproduccion de la fuerza de 
trabajo. 



a) las caracteristicas de las unidades domesticas y las formas de organi- 
zacion de la vida familiar que dependen de las reglas de matrimonio y resi- 
dencia, la procreacion y crianza de los hijos, las modalidades que asume la- 
produccion de subsistencia y de consumo y el ejercicio del poder, autori- 
dad y control; 

b) las redes de reciprocidad entre unidades domesticas, la existencia de 
organizaciones comunitarias para la obtencion de servicios publicos y otros 
mecanismos extra domesticos utilizados en la manutencion cotidiana. 

C) el surgimiento de formas de "darse cuenta" y la creacion y recreacion 
de espacios de resistencia y de negociacion, que se gestan en torno a prac- 
ticas especificas y dan la posibilidad de transformacion del marco institu- 
cional, normativo y valorativo que las legitiman. A su vez, los cambios ins- 
titucionales pueden llevar a la formacion de nuevos actores sociales con 
prkticas distintas. 

Entre las practicas pertinentes al ambito del trabajo estan las vinculadas 
con la realizacion de actividades concretas de produccion o de presta- 
ciones de servicios; aquellas que dicen respecto a las formas de conviven- 
cia de los trabajadores entre si y con sus superiores y las que aluden a la 
participacion en sindicatos y en modalidades no institucionalizadas de pro- 
testas frente a las diversas maneras de ejercicio del poder. Varios aspectos 
demandan investigaciones aun cuando hayan sido tratados en algunos es- 
tudios ivease varios autores, 1984). Entre las multiples carencias queremos 
destacar la utilidad de analisis sobre: 

a) las modalidades que asumen los procesos de trabajo y su influencia 
sobre las caracteristicas de la fuerza de trabajo en terminos de sexo, califi- 
cacion y niveles de salario; 

b)  las condiciones de trabajo (en terminos de duracion de la jornada, sis- 
tema de turnos, intervalos de descanso), la existencia de prestaciones so- 
ciales que cubran asistencia medica, educacional, guarderias y las formas 
de reivindicaciones de los trabajadores en torno a estos aspectos; 

C) la participacion de los trabajadores en formas de protestas no institu- 
cionalizadas en busqueda de mejoria en los niveles salariales y en sus con- 
diciones de trabajo. Cabe ahondar en las repercusiones de la presencia cre. 
ciente y activa de las mujeres en los procesos de produccion sobre las for- 
mas de resistencia y las practicas sindicales vigentes. 

Las formas poco estructuradas de resistencias frente a costumbres y 
modos de relacionamiento -inculcados en la socializacion primaria en la 
familia, reforzados por la escuela, por los medios de comunicacion y la cul- 
tura sindical-pueden ganar fuerza frente a estimulos de diversa indole: si- 
tuaciones de crisis, presencias de formas colectivas de protesta y cues- 
tionamiento del orden social. Sin embargo, las resistencias que se gestan 
en lo cotidiano tienen una relativa autonomia de los procesos y movimien- 
tos sociales y ameritan ser revaloradas en si mismas. Estas resistencias co- 
mo hechos reiterativos, tienen una cierta perdurabilidad que, a la larga, 
puede propiciar cambios en los estilos de convivencia entre generos y ge- 
neraciones. 

A modo de conclusion cabe enfatizar que !a investigacion dirigida a vin- 
cular lo institucional con las practicas sociales en diferentes espacios de in- 
teraccion requiere de la revision y articulacion, en torno a problemas parti- 
culares -en nuestro caso las relaciones entre generos y generaciones- de 
teorias referidas a diversos campos (estudios de poblacion, sociologia de la 
educacion, teoria de organizaciones e instituciones, estudios de poder, cul- 



tura y etnicidad y de procesos de trabajo). Esta labor es en si misma un es- 
fuerzo de reflexion e investigacion teorica, debe llevar a la elaboracion de 
esquemas analiticos que permitan, por un lado, sugerir los espacios de in- 
teraccion pertinentes para el analisis y, por el otro, ubicar los factores 
especificos que se gestan en su interior y se entrelazan para producir rede- 
finiciones en las relaciones entre generos y generaciones. 

Desde nuestra optica los espacios de interaccion constituyen, en un pri- 
mer momento, niveles de analisis para el estudio de practicas y relaciones; 
en otros momentos de la investigacion deben ser considerados como uni- 
dades de analisis. La caracterizacion de los espacios de interaccion y la di- 
namica de sus elementos constitutivos tienen que ser estudiados e incor- 
porados como mediaciones entre los procesos macro estructurales y las 
acciones individuales y grupales. Una vez analizadas las relaciones que se 
gestan en cada espacio de interaccion, conviene rebasar la diferenciacion 
inicial establecida entre ellos como un recurso analitico. Entre las posibili- 
dades que vislumbramos para lograr lo anterior estan: por un lado, ubicarse 
en un nivel de analisis que permita articular los espacios de interaccion y las 
practicas analizadas y por otro lado, privilegiar uno de los espacios de inte- 
raccion para de alli rescatar las vinculaciones con los demas. 
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