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5HVXPHQ��En el presente artículo se analizan a los espacios 
domésticos a través del paradigma de la complejidad y se 
GHÀQH�D�OD�IDPLOLD�GHVGH�HO�PHWD�FRQFHSWR�VLVWHPDV�DOHMDGRV�
del equilibrio. Esto permite analizar cómo la lógica de la 
familia moderna, respecto a su nuclearización, orienta a los 
arreglos familiares a entrelazar redes de alta entropía que 
se traducen en prácticas de intercambio, o baja entropía 
que se expresan a través de prácticas de reciprocidad y 
UHGLVWULEXFLyQ��&RQ�XQ�UHJLVWUR�HWQRJUiÀFR�GH�FLQFR�KRJDUHV�
del municipio del Taxcala ubicado en el altiplano central 
mexicano, se ensayan y discuten estos supuestos teórico-
metodológicos y conceptuales.

3DODEUDV� FODYH��Espacios domésticos, sistemas alejados del 
equilibrio, arreglos familiares, complejidad.

desde la complejidad están condicionados, de cierto 
modo, a mantenerse al margen del objetivismo y 
reduccionismo teórico-conceptual. Se refuta la idea 
de aplicar el método positivista: la llamada “física 
social” o “darwinismo social” aplicado en el estudio 
de las relaciones humanas. Este enfoque descarta 
HO� ´RUGHQ� DEVROXWR�� RPQLSUHVHQWH� H� LQÁH[LEOH� HQ� OD�
naturaleza” y se aboca a la construcción de paradojas, 
contraposiciones y explicaciones en “clave energética” 
(Tyrtania, 2007, p.23). 

Este paradigma se ha posicionado y ha cobrado 
UHOHYDQFLD� GHVGH� ÀQDOHV� GHO� VLJOR� SDVDGR� \� D� LQLFLRV�
del presente, gracias a las contribuciones de diversos 
autores como Richard Adams, (2007); Gregory Bateson, 
(1998); Ilya Prigogine, (1996); Edgar Morín, (1996); 

,QWURGXFFLyQ��FRPSOHMLGDG�\�HVSDFLRV�GRPHVWLFRV�

La complejidad como paradigma tiene el ánimo por 
trascender  de la especialización de saberes y los 
HMHUFLFLRV� XQLGLVFLSOLQDUHV�� KDFLD� OD� GLYHUVLÀFDFLyQ� GH�
estos y el impulso de los modelos transdisciplinares. 
Una máxime de este paradigma es el estudio de “la 
ciencia de la vida a luz de la evolución”, considerando 
que fuera de ello nada tiene sentido (Tyrtania, 
2007:17).Por consecuente, se fomenta el despliegue de 
investigaciones fundamentadas en epistemologías cuya 
lógica es la evolución como un proceso de expansión/
contracción (Adams, 2007; Tyrtania, 2009). Lo cual 
permite incidir en la construcción de conocimiento y 
sobreponerse a los ejercicios metódicos que asumían 
como objetivo la réplica de los mismos. . Los estudios 

$EVWUDFW�  In this paper, the domestic space is analyzed from 
WKH�SDUDGLJP�RI�FRPSOH[LW\��7KH� IDPLO\� LV�GHÀQHG� IURP�WKH�
meta-concept far from equilibrium systems. That allow us to 
analysis how the logic of modern family, about nuclearization, 
guides family arrangements to weave networks of high 
entropy that result to exchange practices, or low entropy that 
are expressed through reciprocity or redistribution practices. 
:LWK�DQ�HWKQRJUDSKLF�GDWD�FROOHFWLRQ�RI�ÀYH�IDPLOLHV�IURP�WKH�
Tlaxcala municipality, at central highlands of Mexico, these 
theoretical-methodological and conceptual assumptions are 
tested and discussed.

.H\ZRUGV��Domestic spaces, systems ‘far from equilibrium’, 
family arrangements, complexity.
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Rolando García, (2006); y Leonardo Tyrtania, (2009). 
Sus aportaciones se han articulado y traducido a través 
de ejercicios transdisciplinarios en propuestas teóricas 
como los sistemas complejos, la teoría del caos, la 
energética social, los sistemas alejados de equilibrio, 
la segunda ley de la termodinámica, las estructuras 
disipativas, entre otras. En común, los principios que 
han arropado estás discusiones parte de los siguientes 
supuestos: i) “nadie puede en la actualidad sostener 
que la vida contraviene a los principios fundamentales 
de la naturaleza” (Tyrtania, 2007, p. 22), y ii) la “entropía 
es el motor de la evolución” (Prigogine, 2009). En 
especial esto último, permite erigir una lógica teórica 
metodológica y epistémica amén de dar cuenta que 
la “evolución no se entiende sin la entropía” (Tyrtania, 
2007, p. 24).

�ů�ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĞƐ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘�^ĞŐƷŶ�ůĂ�ƐĞŐƵŶĚĂ�
ůĞǇ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞƌŵŽĚŝŶĄŵŝĐĂ͕�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ĚĞ� ĞŶĞƌŐşĂ� ŚĂǇ� ƵŶĂ� ƉĞƌĚŝĚĂ� ŚĂĐşĂ� Ğů� ƐƵŵŝĚĞƌŽ͕�
ĚĞ�ĂŚş�ƋƵĞ�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ŶƵŶĐĂ�ƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂ� ŝŐƵĂů͘�
YƵŝĞŶ�ƋƵŝĞƌĂ� ƐĞŐƵŝƌ� ĞŶ� Ğů� ũƵĞŐŽ͕� ĞƐƚĄ�ŽďůŝŐĂĚŽ� Ă�
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ� ůĂƐ�ƉĠƌĚŝĚĂƐ�ĞŶƚƌſƉŝĐĂƐ�Ǉ�Ă�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�
ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĄƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͗�ĞŶĞƌŐşĂ͕�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�Ğ�ŝŶĨŽƌ-
ŵĂĐŝſŶ�;dǇƌƚĂŶŝĂ͕�ϮϬϬϳ͕�Ɖ͘ϮϰͿ͘

En cuanto a Colombia se destacan algunos datos y Estos 
supuestos permiten que los objetos de estudio sean 
abordados o analizados en el azar e interacción de sus 
contextos, es decir, a la luz y constitución del objeto 
de estudio en conjunto de sus sistemas complejos. 
3DUD� HOOR�� FRQVLGHUDU� HQWRQFHV�� FRPR� MXVWLÀFDFLyQ�
HSLVWHPROyJLFD��OR�TXH�5RODQGR�*DUFtD�VHxDOD�\�GHÀQH�
como sistema complejo, en medida que esto orientará 
el ejercicio metodológico de cualquier investigación 
pensada desde la complejidad: 

hŶ� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĐŽŵƉůĞũŽ� ĞƐ� ƵŶĂ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ�
ƵŶ�ƌĞĐŽƌƚĞ�ĚĞ�ĞƐĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͕�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĚŽ�ĐŽŵŽ�
ƵŶĂ�ƚŽƚĂůŝĚĂĚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ� ;ĚĞ�ĂŚş� ůĂ�ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ�
ĚĞ� ƐŝƐƚĞŵĂͿ͕� ĞŶ� ůĂ� ĐƵĂů� ůŽƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ� ŶŽ� ƐŽŶ�
͞ƐĞƉĂƌĂďůĞƐ͟�Ǉ͕ �ƉŽƌ�ƚĂŶƚŽ͕�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ�
ĂŝƐůĂĚĂŵĞŶƚĞ�;'ĂƌĐşĂ͕�ϮϬϬϲ͕�Ɖ͘ϮϭͿ͘

Desde este enfoque el análisis de las familias como 
objeto de estudio está más allá del rastreo o análisis 
sobre los tipos de familia o ciclos que estructuran su 
RUJDQL]DFLyQ��DVt�FRPR�FXDOTXLHU�UHÁH[LyQ�HQ�WRUQR�D�
sus dinámicas. A través de la complejidad el estudio de 
las familias advierte la diversidad y heterogeneidad de 
las relaciones, la permanencia de cambio y movimiento 
entorno a los roles, los modos de organización, 
reproducción, distribución y consumo de las familias 

como resultado de sobreponerse al “apuro entrópico” 
entendido esto como el hecho de saber que “el 
funcionamiento y la reproducción de los sistemas 
disipativos sólo son posibles en medida en que estos 
sistemas logren contrarrestar las pérdidas asociadas a 
toda transformación energética” (Tyrtania, 2012, p.56 
citado en Ortiz, Delgado, Gómez y Julian, 2016, p.29).

Aplicar este enfoque en el estudio de la familia 
desafía tradiciones conceptuales y teóricas que de 
manera clásica se habían escrito cómo características 
universales (de corte moderno y dogmático) de la 
vida familiar. Todas estas miradas tradicionales de 
la familia, se contrapone, a lo que se entiende como 
“sistemas alejados del equilibrio”. Ejemplo de ello es la 
lógica de la familia moderna, la cual es una estructura 
social que supone equilibrio. Sin embargo, para 
conseguirlo, se requiere un alto desgaste energético, 
es decir, experimentar un estado de no equilibrio. Sin 
embargo, la lógica de la familia moderna supone ser 
un “progreso evolutivo” en tanto que es el camino 
hacia lo ordenado.

(Q�FRQWUD�SDUWH�DO�GHÀQLU�\�H[SRQHU�ODV�IDPLOLDV�GHVGH�
la complejidad, dejan de ser una célula e institución 
social cuyos integrantes sostienen su existir y se 
acoplan desde y hacia la familia moderna en sociedades 
mecánicas como lo consideró la sociología estructural-
funcionalista. El paradigma de la complejidad permite 
WUDQVLWDU�\�FODULÀFDU�FyPR�ODV�IDPLOLDV�VRQ�DUUHJORV��HV�
decir redes y relaciones; de tipo doméstico y social cuyo 
ÀQ�HV�HO�GH�SHUSHWXDUVH�D�WUDYpV�GH�DUWLFXODU�GLYHUVDV�
“estructuras disipativas”. En los siguientes apartados 
se profundizará al respecto. Por ahora, señalar que el 
ejercicio realizado en este artículo permite constituir 
el estudio de la familia a través de un esfuerzo 
WUDQVGLVLFLSOLQDULR�\�TXH�SRU�HQGH�WHQGUi�LQÁXHQFLD�HQ�
la constitución de propuestas alternativas no solo para 
el estudio de las familias, sino a su vez, para cualquier 
modelo de atención, intervención o prospectiva.

 
(O� HVWXGLR� GH� ORV� HVSDFLRV� GRPpVWLFRV� GHVGH� OD�
FRPSOHMLGDG

/RV�DUUHJORV�IDPLOLDUHV��VH�GHÀQHQ�HQ�HVWH�DUWtFXOR��FRQ�
“estructuras disipativas” que median y juegan con el 
“apuro entrópico”. Es decir, los arreglos familiares y 
su cotidianidad son expresiones de sistemas alejados 
del equilibrio, las cuales según Ilya Prigogine (1999, p. 
45; citado en Ortiz, et al, 2016, p.29) estas estructuras 



La complejidad desde lo doméstico - Eduardo Abedel Galindo Meneses / pp. 9-17

11PERSPECTIVAS No. 10 / Enero- Diciembre / 2018/ ISSN 2011-7345 / E-ISSS: 2500-7319

son aquellas que “se mantienen sólo mediante una 
perseverante disipación de energía”.Por ello es central 
concebir la evolución de la vida familiar a la luz de 
OD� HQWURStD�� (Q� WDQWR�� HO�PRGR�HQ�TXH� VH� FRQÀJXUDQ�
los arreglos familiares para sobreponerse al “apuro 
entrópico”, desde la complejidad se entiende a través 
de conocer cómo las familias a) invertir “cantidades 
crecientes de energía extraída del medio” por parte 
de sus integrantes inmersos en su cotidianidad que 
se traduce en la obtención/creación de saberes, 
tecnologías, hábitos, normas, estrategias, capacidades, 
bienes y servicios etc.; y b) la transferencia “a los 
sistemas interconectados [como el mercado, el 
Estado, las instituciones, las organizaciones no 
gubernamentales, la comunidad u otros arreglos 
familiares de] los costos de la pérdida, la degradación 
y los rendimientos decrecientes” (Ortiz, et al, 2016:28).

La lógica de la familia moderna, en este trabajo se 
entiende como un “apuro entrópico” que conlleva 
a la familia a “invertir y transferir energía”. Es decir, 
toda persona que conforma una familia nuclear, y 
en este caso que parte de un estructura conyugal 
heteronormativa, pretende por diversos medios 
(culturales, institucionales, psicológicos, sociales, 
económicos) orientar el curso de su familia hacia 
la búsqueda y alcance de su carácter moderno: el 
cual se caracteriza por independencia económica, 
nuclearización, fractura de redes de parentesco y apoyo, 
un ciclo vital único, la emancipaciónn economica de 
los hijos jóvenes, la articulación al mercado laboral por 
medio de la movilidad social, así como en la división 
sexual del trabajo. La hipótesis de este trabajo, es que 
las familias articulan y o concatenan redes y relaciones 
de alta o baja entropía en búsqueda de este ideal y 
modo de vida. El cual de cierta manera, es y ha sido 
inalcanzable, según varios estudios y a su vez, amén 
de comprender que la modernidad es una expresión 
de equilibrio, lo cual desde la complejidad se entiende 
de modo contrario. Dado que desde este enfoque las 
familias y sus integrantes tienden hacia la expansión y 
contracción de sus necesidades y capacidades toda vez 
que son parte de sistemas complejos, independiente 
al eje central, el cual puede ser pensado amen de la 
modernidad.

En tanto, solo es posible entender cómo la lógica de 
la familia moderna puede guiar las cotidianidades 
familiares, más no describe y descifra a cada una de 
estas.  Ejemplo de ello son los diversos estudios que 
se pueden agrupar en investigaciones que: a) han 
analizado el surgimiento del tipo de vida familiar 

moderna en ciertas etapas históricas, y b) aquellas que 
critican las dimensiones con las que se interrelacionan, 
o bien las características que se requieren para 
constituirse como una familia moderna.

El primer grupo, para el caso mexicano ha sido 
atendido por las y los historiadores y  las y los 
demógrafos (Rabell, 1992; Esteinou, 2004; Gonzalbo, 
2005). En su mayoría, estas aportaciones, han tenido 
como eje de discusión y análisis del origen de la 
familia moderna a las coyunturas históricas marcadas 
por episodios ocurridos entre guerras de conquista, 
independencia y revolución. De forma errada, puede 
llegar a considerarse que en cada etapa histórica y 
del espacio temporal en que se han enmarcado, han 
surgido modelos o utopías sociales: como la colonia, 
el surgimiento del Estado Nación y/o el comienzo de la 
HWDSD�GH�LQGXVWULDOL]DFLyQ��TXH�KDQ�FRQÀJXUDGR�OD�YLGD�
familiar, con el objetivo de orientaran sus relaciones 
hacía la búsqueda de su nuclearización. Sin embargo, 
KDQ� VLGR� ORV� HVWXGLRV� \� GHPRJUiÀFRV� ORV� TXH� KDQ�
expuesto cómo el tránsito hacia la modernidad por 
parte de los hogares nunca se han cumplido de modo 
absoluto, al menos para el caso mexicano así lo relatan:

�ů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ĨĂŵŝůŝĂ� ŶƵĐůĞĂƌ�
ĚĞŵĂƌĐĂ� ĐŽŵŽ� ĐĂĚĂ� ƵŶĂ� ĚĞ� ƐƵƐ� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ� ͲůĂ�
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĚĞ�ƉĂƌĞŶƚĞůĂͲ�
ƐŝŐƵŝĞƌĞŶ� ƵŶ� ĐƵƌƐŽ� ĚŝƐƟŶƚŽ͘� �Ğ� ƚĂů� ŵĂŶĞƌĂ� ƋƵĞ� ĞŶ�
ůĂ� ĐŽůŽŶŝĂ� ƐĞ� ĚŝĨƵŶĚŝſ� ůĂ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ŶƵĐůĞĂƌ� Ǉ� ŶŽ� ĨƵĞ�
ƐŝŶŽ� ŚĂƐƚĂ� ŵĞĚŝĂĚŽƐ� ĚĞů� ƐŝŐůŽ� yy/� ƋƵĞ� ƐĞ� ŝŶŝĐŝſ� ůĂ�
ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ� ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ� ŵŽĚĞƌŶĂƐ� ĚĞ�
ƟƉŽ�ŶƵĐůĞĂƌ�;͙Ϳ͘��ĞƐĚĞ�ůƵĞŐŽ͕�ůĂ�ĚŝĨƵƐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�
ĨĂŵŝůŝĂ�ŶŽ�ƐĞ�ĚŝŽ�ĞŶƚƌĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ĞƐ�
ƉŽƌ�ĞůůŽ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂǀşĂ͕�ŚĂƐƚĂ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ĚşĂƐ͕�ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ�
ƉĂƵƚĂƐ� ĚĞ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ŵĄƐ� ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ� ;�ƐƚĞŝŶŽƵ͕�
ϮϬϬϰ͕�Ɖ͘ϭϯϲͿ͘

Asimismo, en estos trabajos se ha expuesto como el 
ideal ordenando, estructural, cíclico y permanente 
de la familia moderna en cuanto a su cotidianidad, 
relaciones, normas y reglas ha requerido transitar 
KDFLD�OD�ÁH[LELOLGDG�\�R�VH�DMXVWDGR�GH�WDO�PDQHUD�TXH�
pueda asemejarse lo más posible a la utopía moderna:

�� ĐĂĚĂ� ƉƌŽǇĞĐƚŽ� ĐŽůŽŶŝĂů� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂ� ƵŶ�
ƐŝƐƚĞŵĂ� ũĞƌĄƌƋƵŝĐŽ� ĚĞ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ƐŽĐŝĂů͕�
ƵŶ� ƉĞĐƵůŝĂƌ� ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ� ĚĞ� ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ�
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ� Ǉ� ƵŶ� ĞƐƋƵĞŵĂ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ �
�Ŷ� Ğů� ƚĞƌƌĞŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĂĨĞĐƚŽƐ� şŶƟŵŽƐ� ŶĂĚŝĞ�
ƌĞŶƵŶĐŝſ� ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ� Ă� ƐƵƐ� ĂŶŚĞůŽƐ͕� ƉŽƌ� ůŽ�
ƋƵĞ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ŝŵƉƵƐŽ�ƵŶ�ŽƌĚĞŶ�ĂŵďŝŐƵŽ͕�
ĞŶ� Ğů� ƋƵĞ� ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ� ĞŶ� ƉƵŐŶĂ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�
ĨŽƌŵĂƐ� ĂƌĐĂŝĐĂƐ� Ǉ� ŵŽĚĞƌŶĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ�
ĨĂŵŝůŝĂƌ͕ � ĂƉĂƌĞŶƚĞ� ƐƵŵŝƐŝſŶ� Ă� ůĂ� ůĞƚƌĂ� ĚĞ� ůĂ�
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ůĞǇ� Ǉ� ĐŽŶƟŶƵĂƐ� ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ƐƵ� ĞƐƉşƌŝƚƵ�
;'ŽŶǌĂůďŽ͕�ϮϬϬϲ͕�Ɖ͕�ϮϯͿ͘

Por otra parte, el segundo grupo son todas esas 
investigaciones (Ariza y Oliveira, 2001; Lázaro, Zapata, 
Martínez y Alberti, 2005; García y Oliveira, 2006; 
García, 2007; Velázquez, 2013; Galindo, 2017) que han 
GHVDUUROODGR�P~OWLSOHV� UHÁH[LRQHV�� HQ� HVSHFLDO� GHVGH�
la perspectiva de género y la teoría feminista, que en 
FRQMXQWR�KDQ�GHVPLWLÀFDGR�HO�FDUiFWHU�´QDWXUDOµ�GH�OD�
familia moderna. Han expuesto de manera detenida 
como las familias nucleares se articulan a través de una 
estructura social que legitima las relaciones de género 
basadas en la desigualdad e inequidad de condiciones. 
Donde han sido las mujeres, quienes no solo han 
sostenido la reproducción social de las familias, sino 
a su vez, han dejado en claro cómo todo sistema 
productivo requiere de un sistema de reproducción.

Ahora bien, el estudio de los arreglos familiares ante 
la lógica de la familia moderna desde la complejidad, 
no solo sumaría y retomaría estos dos grandes grupos 
de saberes que han descrito en demasía la realidad de 
los hogares mexicanos. Sino a su vez, articularía esta 
discusión hacia un amplio sistema de conocimientos, 
en tanto que demerita ser un ejercicio transdiciplinario. 
Este primer intento, recae entonces en establecer 
como los arreglos familiares  y sus cotidianidades no 
son hechos sociales aislados, en tanto que sus modos 
de organización, reproducción, distribución y consumo 
son producto y a la vez parte de sistemas complejos 
indeterminados.

Al ser esta una tarea difícil de agotar en un primer 
HMHUFLFLR�� HQ� HVWH� DUWtFXOR� ~QLFDPHQWH� VH� HMHPSOLÀFD�
cómo a través de la nuclearización de las familias, 
una mirada desde la complejidad permite describir 
las redes y relaciones que se articulan y concatenan, 
cuando los hogares se predisponen a establecer física 
y territorialmente su espacio doméstico de forma 
nuclear. Este análisis, que se realiza categorizando 
a esta redes y relaciones sean de baja y/o alta 
entropía, permite entender el carácter complejo y/o 
las condiciones sociales, culturales y económicas que 
atraviesan estos hogares.

0HWRGRORJtD�

(O� UHJLVWUR� HWQRJUiÀFR� HPSOHDGR� HQ� HVWH� HVWXGLR�
fue producto del trabajo de campo en el municipio 
de Tlaxcala desarrollado entre los meses de enero a 
abril del año 2017. El trabajo de campo se realizó en 

WUHV� PRPHQWRV�� (O� SULPHU� PRPHQWR�� IXH� LGHQWLÀFDU�
arreglos familiares cuya estructura nuclear fuera 
de tipo biparental y heterosexual con hijo/as. Estas 
características se eligieron de manera arbitraria y en 
FRP~Q�D�OD�OLWHUDWXUD�VREUH�IDPLOLD��TXH�UHÀHUH�D�HVWRV�
hogares como los escenarios más proclives a establecer 
relaciones bajo la lógica moderna en su conformación, 
organización y vida cotidiana.

El segundo momento del trabajo de campo consistió 
en aproximarse a los centros escolares, los parques 
públicos, centros comerciales, centros religioso, que 
en común representan ser espacios donde transcurre 
la cotidianidad de las familias. De esta forma se 
LGHQWLÀFDURQ� D� XQ� SURPHGLR� GH� ��� IDPLOLDV�� GH� ODV�
cuales únicamente se estableció un acercamiento con 
5 familias. Al ser este estudio de corte cualitativo, en 
ningún momento se dio prioridad a genera un conteo 
de amplia escala. Por tanto, el número de familias a 
entrevistar en el tercer momento del trabajo de campo,
QR�VLJQLÀFDED�XQ�REMHWLYR�TXH�DOFDQ]DU��$VLPLVPR��VH�
privilegió llegar “al punto de saturación” en la voz de las 
y los entrevistados, es decir, encontrar las similitudes 
en el contenido de sus narraciones. De esto, destacar 
que las simetrías encontradas fueron paradójicas: si 
bien algunas cotidianidades en relación a horarios 
escolares, en su mayoría, familiares son comunes 
entre los hogares, algunas otras son diferentes entre 
sí. En tanto, es también la diferencia lo que las hace 
ser iguales. A continuación se describen en el cuadro 
1., a los arreglos familiares que participaron en la 
investigación.

&XDGUR� ��� Arreglos familiares del municipio de 
Tlaxcala, México.

Arreglos fami-
liares

Integrantes

Familia Juárez: 
unión libre, 3 
años. Tienen un 
hijo de 8 meses.

Rubén, 34 años, jefe de familia, 
escolaridad: estudios nivel maestría, 
ocupación: becario del Consejo Nacional del 
Ciencia y Tecnología (nivel doctorado) y 
profesor universitario del Instituto Mora en 
la Ciudad de México.   

Aura 30 años, jefa de familia, Escolaridad: 
licenciatura. Ocupación: estudiante de posgra-
do nivel maestría y ama de casa.
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Familia Franco: 
matrimonio por 
lo civil y religioso, 
19 años.  Tienen 
cuatro hijos e 
hijas de 17, 15, 7  
y 2 años.

Milton, 47 años, jefe de familia, 
escolaridad: ingeniería civil, 
ocupación: comerciante (mercería), trabaja 
con su suegro en una empresa de renta de 
equipos de luz y sonido, y junto con su esposa 
trabaja en la constitución de una micro empre-
sa de construcción.

Milton, 47 años, jefe de familia, 
escolaridad: ingeniería civil, 
ocupación: comerciante (mercería), trabaja 
con su suegro en una empresa de renta de 
equipos de luz y sonido, y junto con su esposa 
trabaja en la constitución de una micro empre-
sa de construcción.

Familia Flores: 
unión conyugal 
reconstituida, 
matrimonio civil, 
8 años.  Tienen 
dos hijos, uno de 
12 años y otro de 
6 años.

Horacio, 36 años, jefe de familia, 
escolaridad: secundaria, 
ocupación: obrero en una fábrica privada de 
sistemas eléctrico para automóvil. 

Alicia, 32 años, jefa de familia, 
escolaridad: secundaria, 
ocupación: trabajadora doméstica, ama de 
casa y prepara y vende postres (gelatinas, 
pasteles, bocadillos).

Familia Esquivel: 
matrimonio civil y 
religioso 14 años. 
Tienen una hija 
de 4 años.

Esteban, 40 años, jefe de familia, 
escolaridad: licenciatura, 
ocupación: burócrata. 

Rita, 40 años, jefa de familia, 
escolaridad: maestría, 
ocupación: profesora una universidad pública, 
nivel licenciatura. 

Familia Medellín: 
unión libre, 9 
años. Tienen dos 
hijos, uno de 8 
años y otro de 5 
años.

Arturo, 38 años, jefe de familia, 
escolaridad: doctorado, 
ocupación: empresario desde hace 3 años. Su 
microempresa desarrolla software de telefonía. 

Elena, 37 años, jefa de familia, 
escolaridad: maestría, 
ocupación: profesora frente a grupo, nivel 
secundaria. 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 
(enero-abril, 2014).

De las cinco familias que se entrevistaron, el status de 
las parejas es diverso. De estas, dos viven en unión 
libre, una de ellas en matrimonio civil la cual es una 
familia reconstituida; y las dos restantes en matrimonio 
civil y religioso (católico o cristiano). La edad promedio 
de las jefas de familia es de 35.1 y la edad promedio 
de los jefes es de 37.1. Respecto a la escolaridad de los 
entrevistados la mínima es de secundaria y la máxima 
de doctorado. La escolaridad de las entrevistadas va 
desde el nivel secundaria hasta el nivel maestría.

Referente al trabajo que desempeñan hombres y 
mujeres también varía. Los hombres se ocupan en 
trabajos como el caso de uno quien es obrero, otro 
de ellos es comerciante, dos son profesores, uno es 
burócrata, u otro se declara como micro-empresarios. 
Mientras las mujeres una es trabajadora doméstica, 

dos comerciantes y dos profesoras. El número de 
hijos e hijas de las familias entrevistadas varia y poco 
tiene que ver con la edad de los cónyuges, el estatus 
económico, así como la escolaridad. Dos de estas 
familias se conforman con un solo hijo o hija, dos 
familias tienen dos hijos o hijas, y una última tiene 
cuatro hijos e hijas.

&RQ�HO�WUDEDMR�HWQRJUiÀFR�VH�SXGR�FRQRFHU�XQD�SDUWH�
de la vida cotidiana de las familias, la trayectoria por la 
cual han establecido su residencia, las redes de apoyo, 
ORV�FRQÁLFWRV�� ODV�DYHQHQFLDV��HQWUH�FDVRV�SDUWLFXODUHV�
o experiencias que obedecen a diversas etapas 
transitivas: como el nacimiento de un hijo, la movilidad 
escolar y laboral, las enfermedades, las festividades, 
entre otras. Para esta investigación, solo se expone 
una mínima parte de esta cotidianidad familiar. De este 
modo, nos adentraremos en el siguiente apartado, 
de forma crítica, al análisis de cómo estos hogares a 
través de la lógica de la familia moderna transitan en 
su nuclearización articulando y/o concatenando redes 
de alta y/o baja entropía.

$UUHJORV� IDPLOLDUHV�� HQWUH� UHGHV� \� UHODFLRQHV�
HQWUySLFDV

En los diversos testimonios que a continuación se 
estudian, las trayectorias familiares en búsqueda de su 
nuclearización inscriben el empleo o la concatenación 
de redes de alta o baja entropía. Este ejercicio, da 
para prestar atención hacía los diversos tiempos y 
PRGRV� HQ� TXH� FDGD� VRFLHGDG� SHUSHWXD� \� ÁXFW~D� D�
sus integrantes en su cotidianidad, entre espacios 
sociales y la inconmensurabilidad de los símbolos. 
En tanto, se debe analizar detalladamente como los 
arreglos familiares en el tránsito a su nuclearización se 
FRQÀJXUD�OD�LQYHUVLyQ�\�R�WUDQVIHUHQFLD�FRQ�Q�VLVWHPD�
complejos. Richard Adams señala (2007, p, 84): “las 
VRFLHGDGHV�GLÀHUHQ��¬��HQ�FXDQWR�DO�WLHPSR�QHFHVDULR�
SDUD� DVHJXUDU� ORV� LQVXPRV�� SDUD� PDQWHQHU� HO� ÁXMR�
de energía y para reponer las formas que se vuelven 
esenciales para la vida en una sociedad en particular”.

/D� OyJLFD� GH� OD� IDPLOLD� PRGHUQD� KD� VLJQLÀFDGR� VHU�
un elemento de la ruta utópica por la cual algunas 
VRFLHGDGHV�FRQÀJXUDQ�GHVGH�ORV�HVWLORV�GH�YLGD�GHQWUR�
de las familias, las identidades de género, de clase, las 
relaciones políticas que se entretejen en un Estado o 
hasta las actividades económicas. Todas guardan un 
amplio vínculo con la estructura social de la familia 
nuclear, con ideales asociados a los valores universales 
GH�OD�PRGHUQLGDG��HO�ELHQ��OD�YHUGDG�\�OR�EHOOR���$�ÀQ�GH�
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cuentas, siguiendo a Beateson (1966) desde la lectura 
de Adams, (2007, p, 37), son “los valores -imágenes 
PHQWDOHV�FDUJDGDV�GH�VLJQLÀFDGR��ORV�TXH�RULHQWDQ�D�
las sociedades en su esfuerzo de adaptación”.

En contrapunto, algunos estudioso han demarcado 
cómo pese a la incertidumbre en que se sumergen las 
cotidianidades familiares producto de la violencia de 
JpQHUR�� OD� SREUH]D�� YXOQHUDELOLGDG�� OD� ÁH[LELOLGDG� GHO�
mercado laboral, el debilitamiento de los sistemas 
de seguridad social, los hogares se mantienen en la 
búsqueda del ideal de la familia moderna (Beck y Beck-
Gernisheim, 2001). En consecuencia, desde una lectura 
GH�OD�FRPSOHMLGDG��HV�GH�HQWHQGHUVH�\�UHÁH[LRQDU�FyPR�
las familias tejen redes y relaciones en contracorriente 
DO� ´DSXUR� HQWUySLFRµ� TXH� VLJQLÀFD� FRQVWLWXLUVH� \�R�
asemejarse al modelo heteronormativo que ha sido la 
estructura hegemónica desde hace más de doscientos 
años en las sociedades que han adoptado modelos 
capitalistas de producción. Por ello es central guiar el 
análisis a razón de considerar que algunas estructuras 
como la familia tienen:

�ŽŵŝĞŶǌŽƐ� ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕� ĐŽŶ� ĞƐĐĂƐŽ� Ž� ŶŝŶŐƷŶ�
ĠǆŝƚŽ�ŝŶŝĐŝĂů͖�ƐſůŽ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ǀĂƌŝŽƐ�ŝŶƚĞŶƚŽƐ͕�
ĐĂĚĂ� ƵŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĐƵĂůĞƐ� ĂƉƌĞŶĚşĂ� ĂůŐŽ� ĚĞů�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ � ůĂƐ� ŶƵĞǀĂƐ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ� ůůĞŐĂƌŽŶ� Ă�
ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ƋƵĞ�ƉĂƌĞĐĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕ �ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ�
ůşŵŝƚĞƐ� ƋƵĞ� ůĂƐ� ƐĞƉĂƌĂŶ� ĚĞ� ůĂ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ� Ǉ� ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ� ƵŶĂ� ĨŽƌŵĂ� ĞƐƉĂĐŝŽͲ
ƚĞŵƉŽƌĂů�ŶƵĞǀĂ�;�ĚĂŵƐ͕�ϮϬϬϳ͕�Ɖ͕�ϵϴͿ͘

Este logro sucede gracias a que los arreglos familiares 
concatenan o entretejen redes o relaciones cuyo uso 
GH� ´HQHUJtD��PDWHULD�R� LQIRUPDFLyQµ�GHÀQH� VX� ´FRVWR�
energético”. Las redes o relaciones que mantiene un 
crecimiento, si bien variable, en constante aumento 
\�GLVLSDFLyQ�GH�UHFXUVRV��VRQ�GHÀQLGDV�FRPR�UHGHV�R�
relaciones de alta entropía. Estas redes o relaciones de 
manera común se articulan a través de una práctica de 
intercambio, donde uno de los elementos principales 
que incurre para ello, es el uso del dinero. La otra red 
o tipos de relaciones cuyo uso de “energía, materia 
o información” es mínimo, se denominar de baja 
entropía. Lo que comúnmente se expresa en prácticas 
como la reciprocidad y/o la redistribución. Pasemos 
a ensayar estos supuestos a la luz de las siguientes 
realidades familiares.

)DPLOLD�-XiUH]

Rubén y Aura se conocieron hace diez años, cuando 
ambos estaban de intercambio en la Ciudad de 
México y cursaban sus estudios de pre-grado. Desde 

ese tiempo se frecuentaron de manera esporádica 
hasta que tres años atrás decidieron vivir juntos. 
Comenzaron rentando en la Ciudad de México, Rubén 
estudió una maestría y decidió “quedarse a vivir en la 
ciudad”. Su intención, además del trabajo, era tiempo 
después comenzar sus estudios nivel doctoral, el cual 
cursa en la actualidad. Durante esa etapa fue cuando 
comenzaron a vivir juntos. En el momento en que Aura 
comenzó con sus estudios de posgrado en Puebla, los 
dos se trasladaron a aquella entidad. Sin embargo, por 
motivos escolares Rubén tuvo que regresar a vivir a la 
Ciudad de México y Aura, ya embarazada, se quedó 
en Puebla. De esa manera, mantuvieron su relación 
por seis meses. Por sus peculiaridades se puede decir 
que durante este tiempo vivieron en una relación LAT 
(living apart together). Meses antes de nacer su hijo 
comenzaron a buscar casa. La cual adquirirían a través 
de “heredar” la deuda: la mamá de Aura, quien trabaja 
como secretaria en el Sistema de Educación Pública 
de Tlaxcala desde hace más de diez años, tramitó su 
crédito FOVISSTE con el cual compraron la casa en 
donde actualmente residen que es en el municipio de 
Tlaxcala.

1L� $XUD� QL� 5XEpQ� FXPSOHQ� FRQ� XQ� SHUÀO� ODERUDO� R�
DQWHFHGHQWHV� ÀQDQFLHURV� TXH� OHV� SHUPLWD� DGTXLULU�
un crédito, con las condicione y tasas de intereses 
relativamente bajos, como el ofertado en la institución 
gubernamental donde la mamá de Aura lo gestionó. 
En tanto, independiente a que la relación inicial sea de 
baja entropía, debido a factores socio económico, esta 
familia transita a una red de alta entropía, en medida de 
requerir el uso constante de dinero para poder pagar 
OD�GHXGD��$VLPLVPR��5XEpQ�UHÀULy�TXH�FXDQGR�HVWDEDQ�
buscando la casa que deseaban comprar no tenían la 
intención de vivir en Tlaxcala. Pero por el monto del 
crédito otorgado una casa en una zona “accesible y 
segura” solo la encontraron en Tlaxcala. Además de 
que se “dieron cuenta” que más adelante estar cerca 
GH�OD�IDPLOLD�GH�$XUD�WUDHUtD�EXHQRV�EHQHÀFLRV��FRPR��
el de “tener de quien apoyarse”.

Asimismo, para “amueblar” su casa, el papá de Aura 
les prestó su tarjeta de crédito, con lo cual pudieron 
“comprar” una cocina integral, una sala, una cafetera 
y un comedor. Rubén y Aura, mensualmente “pagan” 
a los papás de ella la suma de las dos “deudas”. Ellos 
lo ven como si pagarán la “renta” y lo suman a los 
gastos mensuales de la “despensa”. Retomar lo que 
líneas arriba sugería Adams (2007, p, 84), sobre cómo 
ODV� VRFLHGDGHV� QR� ´GLÀHUHQ� �¬�� HQ� FXDQWR� DO� WLHPSR�
necesario para asegurar los insumos”. Independiente 
al nivel de escolaridad de esta joven pareja, la 
sociedad de la cual son parte, no asegura su acceso a 



La complejidad desde lo doméstico - Eduardo Abedel Galindo Meneses / pp. 9-17

15PERSPECTIVAS No. 10 / Enero- Diciembre / 2018/ ISSN 2011-7345 / E-ISSS: 2500-7319

vivienda, toda vez que este acceso está orientado para 
otro tipo de personas, que si bien comparten época, 
no así sucede con el modo en que participan y son 
parte de ella. Ejemplo de ello, es la mamá de Aura y la 
propia Aura mientras que ella invisible ante la lógica 
del mercado, su madre, es un deudo potencial. Decir 
a su vez, que la historia de Aura y Rubén es irregular y 
después de diversas maneras de perpetuar su relación 
GH�QRYLD]JR��GHPDUFDURQ�VX� OtPLWH�TXH� VLJQLÀFy�XQD�
etapa de tránsito.

Familia Franco

La relación de Milton y Regina inicia en Tlaxcala, 
cuando se casan por lo civil y religioso. Durante un 
año, vivieron en la casa “prestada” del hermano de 
ella. Después “un ratito [vivieron] en la casa” de los 
papás de Regina, cerca de dos años y medio en ese 
lapso nace la hija y el hijo mayor de este matrimonio. 
Posterior a ese tiempo, se trasladaron a otra casa de 
los papás de Regina, la cual ella considera como “una 
casa prestada de la familia” donde vivieron alrededor 
de 7 años. Este tiempo y los lapsos anteriores, puede 
considerarse que las redes y relaciones que tejieron 
para su nuclearización fueron de baja entropía, al 
estar basadas en préstamos sin un costo monetario. 
Posterior a esto, se trasladaron a una propiedad 
heredada por Regina, ubicada en el centro de Tlaxcala, 
espacio donde tienen su actual negocio de mercería 
y en donde rentan casi un 90% de la propiedad a una 
guardería pública de un programa del SEDESOL. En 
esa vivienda vivieron casi 5 años.

Después de ese tiempo, se trasladaron a su actual 
domicilio donde ya hace dos años y medio a 3 
años que llegaron. “Esa casa la [compraron] cuando 
vivían en la casa que [les] prestaban la familia de 
Regina. El dinero lo juntaron a traves del negocio y 
complementaron con la venta de una camioneta y 
la renta de la casa donde tiene el actual negocio, es 
decir a través de relaciones de alta entropía, pero que 
fueron producto de la articulación de redes de baja 
entropía, pues como lo señala Regina (43 años, archivo 
personal): “básicamente fue dinero del negocio, en esa 
época el negocio (la mercería) funcionaba muy muy 
bien, porque allá era como la novedad, el trabajo del 
bordado”. Esta familia ha mediado la concatenación de 
redes y relaciones de alta o baja entropía. Destacar que 
la capacidad de intercambio de esta familia, obedece, 
en un primer  momento a las prácticas de reciprocidad 
que en este caso consistieron en  la herencia de una 
casa o préstamo de una.

Familia Flores

En la comunidad de San José Aztlaca, del municipio 
de Contla, del estado de Tlaxcala fue donde Alicia y 
Horacio comenzaron a vivir juntos. Junto a su familia 
de origen conformada por la mamá de Horacio, el 
papá y la hermana. Pasaron sus primeros cuatro años 
de vida en pareja. Posterior a ello y con el anhelo de 
establecer un hogar únicamente para ellos, se fueron 
a rentar durante mes y medio a otro municipio del sur 
de entidad en la Magdalena Tlaltelulco. Sin embargo, 
a pesar de que el costo de la renta no era “tan caro” 
decidieron trasladarse a vivir a casa de la abuelita 
de Alicia alrededor de cinco años en San Sebastián 
Atlahapa, ya en el municipio de Tlaxcala.

Una vez situados en la localidad de Atlahapa, 
comenzaron a construir, en esa misma localidad, 
la casa donde viven hace apenas año y medio. Lo 
hicieron “poco a poco”. Gran parte de la inversión 
para la construcción de la vivienda fue producto de 
las utilidades de su trabajo en la planta de Nestle 
(antigua fábrica ubicada en el centro de Tlaxcala) y la 
venta de una camioneta Pick up de Horacio. Juntaron 
el dinero, “y ahora sí, que hasta donde alcanzó” señala 
Horacio, (36 años, archivo personal). La casa cuenta 
con dos habitaciones y un baño que está separado 
de la construcción. El terreno fue una herencia de la 
abuela de Alicia quien vivió con ella desde cuando era 
niña. Porque “su mamá hizo su vida” y ella se quedó en 
casa de su abuela, una mujer de 78 años, que padece 
Alzheimer, y a quien ayuda cuidar. Describe Alicia a 
su abuelita (32 años, archivo personal) “de mí es de la 
única que se acuerda. Siempre pregunta por su Alicia”.

)DPLOLD�(VTXLYHO

La relación de Esteban y Rita, durante los primeros 
once años de su matrimonio que vivieron en una casa 
SUHVWDGD�SRU�SDUWH�GH�ORV�SDSiV�GH�HOOD��VH�FRQÀJXUy�
de tal manera que privilegiaron “dedicarse de lleno al 
trabajo”. Sin embargo, cuando se “dieron cuenta de 
su edad” y que “el tren se les estaba pasando para 
encargar su hijo/a” decidieron “embarazarse”. Para 
ello, antes ya habían comenzado con la construcción 
de su casa, donde llevan tres años viviendo. El terreno 
fue herencia de parte del papá de Esteban.

El dinero con el que “levantaron” la construcción “fue 
tomado de ahorros por parte del trabajo, tomado 
del sueldo, de los bonos, de los aguinaldos y de los 
VDFULÀFLRVµ�VHxDOD�(VWHEDQ�����DxRV��DUFKLYR�SHUVRQDO���
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Ella trabajaba en una empresa privada. Él trabajaba 
en gobierno y después se pasó a laborar a su actual 
HPSOHR�� FRPR� EXUyFUDWD� HQ� OD� RÀFLQD� GH� 'HUHFKRV�
Humanos de la entidad. La construcción se llevó 8 
años. Nuevamente se demuestra la articulación de 
redes y relaciones de alta y baja entropía, esta última 
en menor medida. Dado que la pareja mantuvo su 
relación sin hijos durante vario tiempo, privilegiando 
el trabajo y  la acumulación.

)DPLOLD�0HGHOOtQ

Durante nueve años Arturo y Elena han convivido 
en unión libre. Comenzaron rentando una casa en la 
localidad de Ixtulco, del municipio de Tlaxcala. En ese 
entonces Arturo realizaba sus estudios de posgrado 
de maestría y posteriormente doctorado en un 
instituto de la Ciudad de México. Durante ese tiempo 
contó con una beca de CONACYT. Elena, trabajaba en 
una fábrica como contador público. Durante seis años 
combinaron su profesión y el cuidado de su primer 
hijo. Posterior a ello, Elena tomó la decisión de dejar 
de trabajar, para poder cuidar de su hijo. Consideraba 
que “lo descuidaba mucho, salía al trabajo a las seis 
de la mañana y regresaba cerca de las siete [de la 
noche]”. Además en ese tiempo a Elena se le presentó 
la oportunidad de “comprar unas horas” para dar 
clases a nivel secundaria. Su mamá de ella le prestó el 
dinero requerido para realizar la compra.

Asimismo, con la liquidación de su trabajo, y el 
dinero que durante los seis años logró cotizar como 
prestación social, adquirieron un crédito INFONAVIT. 
De esta forma compraron su casa en un conjunto 
habitacional del municipio de Tlaxcala, la cual es su 
actual residencia. Esta casa no fue un inmueble nuevo. 
Dado el monto alcanzado, tuvieron que adquirir una 
“casa usada”. A la fecha, llevan cuatro años viviendo 
en esa casa. Asimismo, este ha sido el tiempo en el 
que ella ha sido profesora de educación básica y son 
los años de su segundo hijo.

En el siguiente cuadro 2., se agrupan las redes y 
relaciones según son de alta o baja entropía en 
relación a cada arreglo familiar que ha meditado 
para sobreponerse al “apuro entrópico” de 
la nuclearización, la cual de cierta manera no 
corresponde de forma absoluta al ideal de la familia 
moderna, pues esta emancipación familiar en 

ninguno de los cinco casos se da a partir de una a que 
las familias “vivan separadas” de sus familias de origen 
en su cotidianidad expresaron mantener relaciones 
con su familia de origen de forma constante.

&XDGUR��� Arreglos familiares: entre redes y relaciones 
de alta o baja entropía
 

Arreglo familiar
Redes y relaciones 
de alta entropía 
(intercambio)

Redes y relaciones de 
baja entropía (recipro-
cidad y redistribución)

Familia Juárez Pago de crédito 
FOVIISTE.

Herencia de la “deuda”.

Familia Franco Por compra de casa, 
a través de la venta 
de un automóvil y el 
ahorro de dinero.

Herencia de una pro-
piedad que les permite 
generar ingresos

Familia Flores Renta de casa habita-
ción durante tres años. 
Venta de camiones 
Pick up. Ahorro de los 
bonos por trabajo.

Cohabitaron en un arre-
glo extenso con la línea 
materna de él. Coha-
bitaron en un arreglo 
extenso con la línea ma-
terna de ella. Herencia 
del terreno por parte de 
la línea materna de ella.

Familia Esquivel Ahorro de los bonos, 
sueldos y aguinaldos.

Habitaron una casa 
prestada por parte de 
la línea paterna de ella.  
Herencia del terreno 
por parte de la línea pa-
terna de él.  

Familia Medellín Renta de casa habita-
ción durante  nueve 
años. Compra de un 
crédito Infonavit, por 
los años de servicio en 
una fábrica.

Adquisición de un cré-
dito Infonavit. Comprar 
de una plaza de docen-
cia nivel secundaria con 
dinero “regalado” por 
parte de la línea ma-
terna.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 
(enero-abril, 2017).

&RQFOXVLRQHV

La literatura que ha tenido a las familias como objeto 
de estudio resulta un reto al elaborar ejercicio como el 
que se ha desarrollado en este artículo que responde 
a un paradigma o enfoque distinto como lo es la 
complejidad. En medida que, a diferencia de las teorías 
y conceptos que la sociología clásica y contemporánea 
establecieron para darle un rumbo y orden a la 
lectura de la vida familia. Desde la complejidad, sea 
crean paradojas y contraposiciones a los supuestos 
estructural-funcionalistas. Uno de ellos es lo descrito 
por los hogares entrevistados, cuyo tránsito o 
GHVSUHQGLPLHQWR�GH�OD�IDPLOLD�GH�RULJHQ��QR�VH�GHÀQH��
por la emancipación económica de la pareja, sino en 
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la concatenación de redes y relaciones sean de baja 
o alta entropía. Dado que para constituir un espacio 
doméstico propio, los arreglos familiares hacen uso de 
la herencia, los “prestamos”, prestaciones y dinero. 

Al ser este un primer ejercicio, por lo que habría que 
profundizar más al respecto, es claro cómo hace falta 
establecer los límites que tiene la complejidad para 
el estudio de las familias. Partiendo de que uno de 
los alcances desde este enfoque es el descifrar cómo 
las familias resultan de la interacción de diversos 
elementos heterogéneos que, a través de largos y 
azarosos procesos evolutivos, consiguen ensamblarse 
para así generar diferentes órdenes estructurales y 
niveles de organización. En tanto es claro, como la 
complejidad permite describir, analizar y comprender 
el recorrido de las familias en su evolución cuyo 
trayecto se acompaña por el azar y la necesidad que 
VLJQLÀFDQ�ORV�´DSXURV�HQWUySLFRVµ��FRPR�OR�KDFH�SDUD�
este grupo de familias el modelo de la familia nuclear 
moderna
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