
FAMILIAS Y HOGARES DE MATAMOROS

Vania Salles*

Estudios recientes sabre la familia y sus
relaciones fundantes dieron a conocer lag
modalidades de arreglos familiares que
predominan actualmente en Mexico. Te-
niendo en cuenta que lag relaciones fami-
liares son susceptibles de variac tanto en
funci6n de su historia como a partir de su
inserci6n en contextos socioculturales par-
ticulares (observados en cortes sincronicos
y simultaneos) presento un estudio de fa-
milias y hogares ubicados en una region
precisa. Para ello examino datos de la en-
cuesta levantada 1 a 406 hog ares de barrios
populaces de Matamoros.

Los datos del INEGI (1990), reportan el
70.5% de hogares de este tipo en el bloque
de ciudades ya mencionadas. Para explicar
tal diferencia hay que teller presente la hi-
p6tesis, bastante plausible, de Paz L6pez
(1994), segUn la cual puede haber sobrees-
timaci6n de los hogares nucleares, pues el
criteria adoptado para construir estadfsti-
camente dichos hogares deja de lado el es-
tado civil de rojas/os, de tal maDera que en
esta cifra del 70% estan incluidas las fami-
lias conformadas par el jefe solo con la
prole, 0 una pareja conyugal con hijos sol-
teras y no solteros. Con relaci6n alas fa-
milias extensas se advierte su persistencia
en Matamoros, donde representan 19% del
total, cifra muy cercana alI9.8% dellNEGI
(1990). En cuanto a los arreglos monopa-
rentales (aproximadamente el 15% del
total), hemos decidido subdividirlos para
mejor apreciar las combinaciones estable-
cidas. Es notoria la proporci6n mas eleva-
da de hogares con mujeres sin c6nyuge (el
12.6% del total) con respecto a los de
hombres (apenas el 2%). Este hallazgo se
relaciona con la existencia de percepciones
distintas y de valoraciones culturalmente
diferenciadas de las funciones relativas a
la paternidad/maternidad. La historia y la
antropologfa registran antecedentes lejanos
de las familias monoparentales. En verdad
estas no son producto de la contempora-
neidad 0 de las tiltimas crisis socioecon6-
micas: siempre existieron. Con datos de
una encuesta hecha en Reynosa -que
guarda once aDos de distancia con la nues-
tra- Margulis y Tuiran (1986-}recabaron
que el 15.3% de los hogares son de tipo
monoparental. En los datos del INEGI los
hogares jefaturados par mujer no se pre-
sentan bajo el mismo concepto que utiliza-
mas en la encuesta-Matamoros, par 10 que
es imposible establecer comparaciones. No
obstante, es de irnportancia la referencia a
los hogares -de distintos tipos- jefatura-

las familias. En estos se advierten situacio-
Des que representan maneras relativamente
comunes de organizar las relaciones socia-
les afines con la vida familiar. Norma
Ojeda y Julieta Quilodran, par ejemplo,
destacan la existencia de una relativa femi-
nizaci6n del mercado matrimonial en la
frontera, hecho que afecta de muchas ma-
neras los procesos formadores de relacio-
Des soci~les de naturaleza intima, y en
consecuencia la formaci6n de nucleos fa-
miliares. Aunque las familias binacionales
existan en distintas regiones del pais, en la
investigaci6n de Ojeda, par ejemplo, se
advierte su presencia recurrente en la
Frontera Norte. Otra de las muchas pautas
socioculturales compartidas en la regi6n
fronteriza concieme a la formaci6n de una
especie de "familia nuclear aislada", pro-
veniente de la movilidad espacial de traba-
jadores y trabajadoras de la frontera que, al
trasladarse de sus lugares de origen, no
siempre se acompafian de parientes.

ALGOSOBREELCONTEXTO

El municipio de Matamoros contaba con
303 293 habitantes en 1990, distribuidos
en 539 localidades de distinto tamaiio, con
un total de 67 412 viviendas habitadas.
Matamoros, cabecera municipal, es una
urbe dinamica en cuanto al crecimiento
poblacional (en 1980 tenia apenas 238 840
habitantes). Tambien considerada parte de
las grandes ciudades industriales de la
Frontera Norte, tenia 431 establecirnientos
dedicados a la industria y manufactura y 90
maquiladoras instaladas en 1990 (Alvara-
do,1991). La investigaci6n sobre la Fronte-
ra Norte ha demostrado tanto la existencia
de heterogeneidades, como la persisten-
cia de rasgos socioecon6micos y pau-
tas culturales compartidas entre estados
y ciudades. Con respecto a la tiltima afir-
maci6n -referida a los rasgos comparti-
dos- tomemos por caso los estudios sobre

Los HOGARES MATAMORENSES

Los anillisis que como el nuestro se derivan
del marco de una muestra de hogares, al
permitir diversos tipos de comparaciones
con datos intemamente producidos, hacen
que sea circunstancial la introduccion de
informacion extema de indole cuantitativa
(Cortes y Rubalcava, 1993). Pero en este
texto, busco acompafiar las evidencias deri-
vadas de la encuesta-Matamoros, con datos
las 6 ciudades del estado de Tamaulipas
(Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Cd.
Victoria, Matamoros y Ciudad Madero),
ubicadas en el fango de 100000 a 499999
habitantes (INEGI, 1992), que en su conjun-
to registran un total de 305 418 hogares.
Se observa (cuadro 1) la recurrencia de ho-
gales con arreglos anclados en la familia
nuclear que, en sus dos modalidades, re-
presentan el 60.5% del total de hogares.

I Dicha encuesta forma parte de un proyecto,

cuyos investigadores responsables fueron Arturo Al-
varado, Fernando Cortes (coord.), Rosa Ma. Rubalca-
va y Vania Salles. La encuesta se levant6 durante
abril/mayo, 1991.

* Centro de Estudios Sociol6gicos, El
Colegio de Mexico.
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:OMPOSICION 

FAMILIAR DE HOGARES EN MATAMOROS-1991 *

Hogares segOn
composici6n familiar %

Definici6n de relaciones
clasificatorias

60.5
526
7.9
19.5

14.6
2.0
8.4
4.2
3.5

hecho de trabajar, apunta bacia los aspec-
tos recien mencionados. De 180 respuestas
a la pregunta i,cual es el motivo principal
que Ie induce a trabajar?, el 76.1 % de las
mujeres afirm6 que es para ganar dinero.
A la pregunta sobre la satisfacci6n frente
al trabajo, el 46.3% de las mujeres declar6
que no Ie gusta el trabajo que hace. A la
cuesti6n, i,que harian si el gasto alcanza-
ra?, el 46% de las mujeres respondi6 que
no trabajarian. La compulsi6n al trabajo
provoca la emergencia de opciones inelu-
dibles, 0 sea de elecciones necesarias, pues
de ellas depende la reproducci6n del nu-
cleo familiar.

Con relaci6n a 10 dicho en este ultimo
apartado hay que pensar en la existencia
de una suerte de "autoridad" familiar que
incide en la asignaci6n de actividades y en
la determinaci6n de los protagonistas de
las mismas. Esta asignaci6n, as! como las
resoluciones a ella vinculadas, se enmar-
can en un campo de disputa protagonizado
pOT personas de generos y generaciones di-
ferentes, que no siempre tienen los mismos
intereses. DemoS

NUCLEAR (TOTAL)
pareja con hijas/os solteras/os
pareja sin hijos
mENSA (TOTAL)
pareja con hijas/os casados y parientes
y no parientes en el mismo hogar
MONOPARENTALES (TOTAL)
jete sin c6nyuge. hijas/os y parientes
jeta sin c6nyuge y prole
jeta sin c6nyuge. prole y parientes
PWRIPERSONAL
jeta 0 jete. sin c6nyuge. sin hijas(os)
vivien do con parientes y no parientes
UNIPERSONAL (persona que vive solal
TOTAL

2.0
100.1
406

bajo utilizo la tipologia de Tepicht, que
determina patrones de reproducci6n de
fuerza de trabajo marginal (formada por
ancianos, nifios y j6venes), econ6mica fa-
miliar, organizada sea con base en lafuer-
za de trabajo central (cuando trabajan s610
los adultos), sea con el apoyo de la que en
el interior de los hogares constituye una
especie de stock (reserva) en su sentido fi-
sico y de disponibilidad en su sentido sub-
jetivo. Por condiciones culturalmente reco-
nocidas este stock no deberia trabajar. Para
un total de 389 hogares de trabajadores
captados en la encuesta, se observan con-
tingentes importantes de fuerza de trabajo
marginal en la "activa" (sobre todo j6ve-
Des de ambos sexos), aunque encontremos
un franco predominio de hogares en que
s610 trabajan adultos (81.7%). Otra evi-
dencia, con base en respuestas de la mujer
trabajadora, esta dada en la encuesta con
la afirmaci6n de que trabajan por imperati-
vos de orden econ6mico, cuya preponde-
rancia sobre otras maneras de percibir el

dog POT mujeres. POT ejemplo, del 70% de
familias nucleaTes, el 29% tiene jefa
mujer; en el 19.5% de hogares extensos
tambie:n encontramos cierta presencia de
esta modalidad de arreglo (5.6%). Los mo-
delos monoparentales reflejan un sinnume-
ro de fen6menos: cambios en la percep-
ci6n del matrimonio (y de su perdurabili-
dad); transformaciones en la sexualidad y
en lag relaciones de pareja; existencia de
embarazos de mujeres j6venes fuera de la
relaci6n matrimonial, quienes en algunas
ocasiones son compelidas a vivir solas con
su prole, en ausencia de una pareja fija; la
inoperancia de la patemidad responsable
como un valor social, la viude:z, etc. Los
hogares pluripersonales (3.5% del total) y
log hogares de personas so/as (2%), no
son rigurosamente espacios conformados
POT familias.

REFEREN CIAS

Los QUE TRABAJAN FUERA DEL HOGAR

En la organizaci6n de log hogares del sec-
tor popular, cobran importancia log acuer-
dog para lograr un ingreso global familiar
10 mas cercano posible al requerido para la
reproducci6n del nucleo. Este ingreso, por
incluir componentes no monetarios, al
lado de otros que 10 son, en general no es
medible en terminos cuantitativos. La
composici6n del hogar en cuanto a miem-
bros que trabajan es relevante, toda vez
que existe el fen6meno de la compulsi6n
al trabajo provocada por condicionamien-
tOg sociales -por ejemplo, salarios bajos
frente a procesos inflacionarios crecien-
tes- que obligan la entrada de un mayor
numero de personas al mercado de laboral.
Para indicar -aunque sea de forma indi-
recta- la existencia de compulsi6n al tra-

uadro 2

FUERZA DE TRABAJO CENTRAL
Y MARGINAL QUE LABORA FUERA
DEL HOGAR (MATAMOROS 1991)

-

TRABAJADORES %
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1.4
16.9

SOlo niiios y jOvenes
Niiios. jOves y adultos
SOlo adultos
No respuestas: 16 casas
TOTAL
NOmero absoluto de hogares

100,0
389
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