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INTRODUCCION 

A través  de los múltiples  estudios  realizados  sobre los 

campesinos de  nuestro  país  en  las  zonas  rurales  donde  la 

poblacidn  cuenta  con  extensiones  de  cultivo  reducidas y de  las 

que  se  obtienen  baja  productividad  agricola,  se  ha  visto  que 

Qstos  se  ven  obligados a recurrir  predominantemente a la 

artesania y la  migraci6n  temporal  como  dos  alternativas  de 

trabajo  que  contribuyen a su  reproducci6n y les  permiten 

permanecer  en sus lugares  de  origen.  La  presente  tesis  está 

inscrita  dentro  del  estudio  de  dichas  zonas,  analizando  la 

llamada  Regi6n  del  Lago de  Pátzcuaro  en  el  Estado  de  Michoacdn. 

En  la  zona,  la  mujer  constituye  un  sujeto  econ6micamente 

productivo  que  participa  en la elaboraci6n  de  artesanias;  pero 

quien  ahora  ante  la  ausencia  del  vardn  (que  migra)  se  ve a veces 

al'frente  de la  unidad  domestica,  responsable de la  reproducci6n 

de la  familia, y teniendo  entre  otras  cosas  que  intensificar su 
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trabajo  productivo. 

Nuestro  inter&  es  conocer  la  situacidn  de  la  mujer-indígena 

del  migrante,  no  s610  su  trabajo  productivo  sino  ademds, o 

principalmente,  las  repercusiones  que  algún  posible  cambio  en 

este  pudiera  tener  en sus relaciones  con los demAs  miembros  de  la 

unidad,  enmarcadas  estas  bajo los tradicionales  roles  femeninos 

(ama de casa,  madre...). 

Nuestra  primer  visita  se  realiz6  el  invierno de 1984, 

hicimos un recorrido  por  todos  los  poblados  que  circundan  el  Lago 

así  como  por  las  tres  pequeñas  islas  al  centro.  Al  entrar  en 

contacto  en  la  zona  con los pobladores y sus  tareas  cotidianas 

resaltaba  la  importancia  que  en  el  lugar  tiene  la  migraci6n.  La 

comunidad  indigena  seleccionada,  para  el  estudio,  sin  embargo  no 

requería  siquiera  de  aclaraci6n  alguna;  habla  poco  movimiento  en 

ella y la  ausencia  de los hombres  era  notoria.  En  aquel  entonces, 

nos  propusimos  recopilar  fundamentalmente  informacidn  sobre  la 

migraci6n  masculina  para  posteriormente  (en  distintas  fechas  del 

año  de 1988), habiendo  elaborado  un  anteproyecto  de 

investigacibn,  volver  al  lugar y centrarnos  entonces  en  el 

estudio  de  la  mujer  indígena  axtesana. La diferencia  de  tiempo 

nos  permitid  en  algunos  casos  encontrar  de  regreso a aquellos  que 

estaban  trabajando  fuera  durante  nuestra  primera  visita,  pero 

sobre  todo  posibilitd  el  percatarnos  directamente  de  algunas 

diferencias  que  se  dieron  al  interior  de  la  unidad  domestica 
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entre  el  período  de  ausencia del jefe  de  familia y el  de su 

retorno. 

La  preocupaci6n  fundamental  de  la  investigaci6n  es  indagar 

si  existe  una  relacidn  entre  el  trabajo.  productivo  de  la  mujer 

que  se  ve  alterado  ante  la  ausencia  del  esposo, y sus  roles 

dentro  de  su  ambiente  social  inmediato:  la  familia. A partir  de 

ella  podemos  establecer un  grupo  de  interrogantes  como  ¿cud1  es 

la  magnitud de esta  relacidn? y Len  que  sentido  se  modifican los 

roles  que  desempeña  la  mujer?  En  caso  de  darse  un  cambio,  por 

migracidn,  en  el  ambito  de  trabajo  del  var6n  esto  se  refleja  en 

los roles  que  desempeña  la  mujer,  haciendo  que  se  amplíen o 

reúnan  características  diferentes.  Entendemos  por  roles  aquellas 

obligaciones o funciones  que  se  le  hayan  asignado  social o 

culturalmente a la  mujer. 

En  nuestra  zona  de  estudio,  el  trabajo  femenino  es  factor 

determinante  en  la  continuidad o sobrevivencia  de  algunas  de  las 

pequeñas  comunidades  de  la  regidn y las  cuales  estdn  inmersas  en I 
i 
! una  precaria  economía.  Aunque  la  indígena  siempre  ha  desarrollado 

un papel  econ6mico-productivo en su sociedad,  Bste  puede I 

presentar  distintos  matices o modalidades a trav6s  del  tiempo. 

Para  nuestro  caso la migraci6n  del  jefe de  familia  de  la  mayoría 

de  las  unidades  dom6sticas  provoca  una  descomposici6n  en  la 

familia  artesana  que  deriva  en  trabajo  asalariado  para  el  hombre 

y trabajo  artesanal (o de cualquier  otro  tipo  que  se  lleve a cabo 



en  casa)  para  la  mujer. 

~Cdmo repercute  esto  en los roles  que  desempeña  la  mujer?  Es 

decir  ¿existe  una  relacidn  entre  las  modificaciones  que  pueda 

haber  sufrido  el  trabajo  de  ambos y las  características  de los 

papeles  femeninos  de  madre,  esposa,  etc.?  ¿Que  implicaban 

anteriormente  esos  roles y qu6  implican  al  cambiar  el  trabajo 

productivo?  Estas  son  algunas  de  las  preguntas  que se plantearon 

en  nuestra  investigacidn. 

Trabajamos  con  varias  familias  donde  el  hombre  adopta 

algunas  de  las  distintas  modalidades  de  trabajo  productivo  que  se 

dan  en  el  poblado:  migrante  temporal;  con  un  empleo  seguro  (en 

Pesca) ; pescador-artesano  que  migra  esporddicamente; 

pescador-comerciante  que  no  migra ... Ademds  se  incluyd  otra 
unidad  formada  por  una  madre  soltera y otros  dos  miembros.  En 

todos los casos, las mujeres  se  dedican  al  trabajo  artesanal. 

Justificacidn  Tedrica y Social 

Entre los distintos  estudios  elaborados  sobre  la  mujer 

predomina  el  supuesto  que  se  relaciona  con  la  mejora  de  la 

condicidn  social  de  que  pueda  gozar  6sta:  su  trabajo  productivo. 

Se  cree  que  puede  disfrutar un  estado  de  igualdad  social  ante  el 
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hombre  al  incorporarse a una  actividad  econdmicamente 

pr0ductiva.l  Sin  embargo,  algunos  estudios  resaltan  la 

importancia  que  tiene  el  hecho  de  que  la  mujer  se  incorpora  al 

trabajo  bajo  el  condicionante  de  ser  mujer,  es  decir  bajo  una 

serie  de  características  que  se  han  considerado  innatas a su 

sexo:  delicadeza,  paciencia,  habilidad  manual ...; relacionadas 

con sus roles  habituales  de  ama  de  casa,  madre o esposa.2 y a 10s 

- 

que  se  otorgan  una  importancia  secundaria y salarios 

desventajosos  en  la  mayoría  de los casos.  En los distintos 

estudios  sobre  la  mujer,  predominan  aquellos  realizados  en  Areas 

urbanas y en  menor  número  aparecen  aquellos  sobre  la  mujer 

campesina. 

Nuestro  trabajo  pretende  ser  una  aportacidn a los estudios 

empíricos  que  se  han  elaborado  sobre  la  situacidn  que  vive  la 

mujer  rural  (indígena). Así mismo,  ilustrar  sobre  la  situacidn 

que  vive  esta  en  la  realizaci6n  de  un  trabajo  productivo  que 

beneficia  econdmicamente a la  unidad  entera, y cuyos  ingresos  en 

nuestro  caso  habían  sido  considerados  tan  importantes  como 10s 

del  vardn. 

Nuestro  estudio  desea  contribuir  en  el  conocimiento  de  la 

situaci6n  que  puede  vivir  una  familia  artesana  inmersa  en  una 

V.  Kollontai, A .  Sobre  la.. . y Engels, F. El  oriaen.. . 
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economía  de  subsistencia, y las  modificaciones  que  surgen  al 

interior  de  la  misma  cuando  el  jefe  de  familia  se  ausenta  al 

convertirse  en  asalariado.  Situaci6n  que  hace  surgir a una  nueva 

modalidad de  familia; ya no  es  aquella  unidad  de  subsistencia 

ligada  al  campo,  sino  que  ahora  se  da  en  ella  una  nueva  divisi6n 

sexual  del  trabajo  que  necesariamente  modifica  la  situaci6n  de 

todos sus miembros y en  especial,  la  de  la  mujer.  Ella  continúa 

con  un  trabajo  tradicional,  el  artesanal,  mientras  el  var6n  se 

incorpora  al  mercado  externo  de  trabajo. 

Se  observar6  entonces  la  asociacidn  del  trabajo  artesanal 

con  un solo sexo,  debido a que  se  realiza  en  el  espacio  de  la 

esfera  domestica, y el  surgimiento  del  trabajo  masculino 

asalariado  en  la  esfera  exterior. Ambos con  sus  respectivas 

,influencias y repercusiones  en  el &hito de las  relaciones 

familiares. 

Discusi6n  Tedrica 

De las  aproximadamente  dos  millones  de  unidades  campesinas 

registradas  en  los 7 0 , 3  cerca  del 65% de ellas  son  consideradas 

por  la  Cepa14  como de- BBinfrasubsistenciaBB;  esto  quiere  decir  que 

cuentan  con  una  extensi6n  menor a las  cuatro  hectareas y un 

INEGI,  Censos de 1970. 

CEPAL.  Economia  campesina. . . . 
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potencial  productivo  insuficiente  para  la  alimentaci6n  familiar. 

Estas,  igual  que  las  llamadas  unidades  de  subsistencia  (concepto 

definido  por  Warman  como  "unidades  campesinas")  tienen  como 

principal  objetivo  de  su  produccidn  el  autoabasto:  "hacer 

producir  la  tierra.. . para  satisfacer  su  dieta  fundamentalBt5.  En 
ellas,  la  unidad  de  producci6n  es  la  familia,  la  que a la  vez  es 

tambidn  la  unidad  de  consumo. Su escasa  extensi6n  territorial y 

la  temporalidad de su  trabajo  (de  "naturaleza  estacional")  los 

llevan a ofrecerse  como  fuerza  de  trabajo o a desarrollar  alguna 

otra  actividad  considerada  complementaria,  entre  las  que  se 

encuentra  la  artesania. 

La  artesania  se  ha  considerado  entonces un trabajo  asociado 

a las  Areas  rurales,  principalmente a aqudllas  con  una  economia 

de  subsistencia;  una  labor  realizada  en  el  seno  del  hogar, a mano 

casi  en  su  totalidad, y como  complemento a una  insuficiente 

producci6n  agricola6.  Es  una  produccidn de  tipo  familiar  en  la 

que  participan  todos  sus  integrantes.  En  la  mayoria  de los casos, 

el  conocimiento  de  este  arte  se  ha  transmitido  generacionalmente 

a todos los miembros  de  la  familia.  Es  decir,  tanto  hombres  como 

mujeres y niños,  con  edad  suficiente  para  aprender a realizar  el 

trabajo,  participan  en su elaboraci6n. 

Warman,  Arturo. ; p. 117 

V. Pietri,  Ren6 y Anne  Lise.  EmDleO v miaracibn.. . , Garcia 
Canclini.  Las  culturas ..., Arte  Dopular... y Novello,  Victoria. 
Artesanias v ... 
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La  elaboracidn  de  artesanias,  sin  embargo,  ha  sufrido 

transformaciones  tanto  en  el  tipo  de  productos  que  se  hacían  como 

en  el  modo  de  elaborarlos.  Puesto  que  ahora  el  destino  principal 

de las  artesanias  es  el  mercado  externo,  constituido 

principalmente  por  el  turismo;  se  elaboran  nuevos  productos o se 

modifican  algunos  diseños  haciendolos  mds  sencillos  para  que  se 

produzcan  mds y en  menos  tiempo. . . Se  modifica  el  destino y 

significado  (funci6n)  del  trabajo  artesanal. 

La  presidn  del  exterior  para  incorporar a la  economía 

dominante a aquellas  pequefias  localidades,  inmersas  en  una 

economia  de  subsistencia,  refuerza  la  elaboracidn  de  productos 

artesanales  destinados a un mercado  externo.  Por  otra  parte,  se 

presiona-a los miembros  mds  calificados  para  incorporarse a dicho 

mercado.  Como  resultado de estos  factores  se  origina  la  fuerte 

participaci6n  de  la  comunidad  en  dicho  mercado a traves  de  dos 

lineas:  la  artesania y la  migraci6n.  La  produccidn  artesanal,  en 

la comunidad  estudiada,  corre a cargo  de  mujeres  principalmente. 

Mientras  que  la  migracidn  es  primordialmente  masculina y no, 

precisamente  por  ser  los  miembros  mds  calificados  de  la 

comunidad,  sino  por  las  posibilidades  que  tienen  de  hacerlo. 

Aunque  la  migracidn  se  haya  dado  en  menor  escala  en 

distintas  etapas  hist6ricas,  se  generaliza y por  tanto  adquiere 

importancia  en  el  capitalismo:  la  l1rnovilidad1l  es un requisito  del 

trabajador  en  el  modo de  produccidn  capitalista;  concepto 
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entendido  como  la  capacidad  para  adaptarse a diferentes  jornadas 

de  trabajo, a diferentes  puestos; a demlazarse o modificar su 

empleo7.. . Las  necesidades  de  mano  de  obra  del  exterior y la 

insuficiencia  de  abasto  de  la  poblacidn  rural  principalmente, a 

traves  de sus tradicionales  formas  de  produccidn,  obligan a sus 

habitantes a buscar  otras  otras  fuentes de trabajo.  Modifican sus 

actividades  econdmicas  tradicionales,  por  improductivas o 

insuficientes,  no s610 para su propia  subsistencia  sino  aún  para 

la  conservacidn de algunos  de  sus  rasgos  culturales.  Rasgos  tales 

como  serían los gastos  econdmicos  que  implican  las  fiestas, los 

"cargos" , etc. 

La  distribucidn  de  la  mano  de  obra  para  el  mercado  externo, 

en  nuestra  comunidad,  se  ha  establecido  principalmente  en los 

siguientes  campos: 1) En  la  Secretaria  de  Pesca, 2) en  la 

migracidn a los Estados  Unidos y 3 )  en  los  diferentes  polos 

demandantes  de  mano  de  obra  de  nuestro  país.  La  Secretaria  de 

Pesca  se  ha  convertido  en  un  importante  captor  de  mano de  obra  en 

la  zona  solicitando  pescadores  expertos  para  incorporarlos a sus 

instalaciones  de  Pdtzcuaro o para  enviarlos a distintas  ltgranjasIv 

en los Estados  de  Morelos,  San  Luis  Potosi,  etc. , y en  el  propio 

Michoacdn.  En  el  caso  de  la  migraci6n a Estados  Unidos,  dsta  ha 

alcanzado  grandes  niveles;  durante los años  del  bracerismo  legal 

(1949-1965), cuando  este  pais  tuvo  una  gran  demanda de mano de 

obra,  el  Estado  de  Michoacdn  contribuyd  con  el 12% de 

Gaudemar, J. P. Movilidad  del  trabaio.. . 
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trabajadores (54,000) del  total  de  mexicanos  que  acudieron.  En 

ese  porcentaje  se  encuentran  altamente  representados los 

purGpechas, ya que  se  reclutaban  trabajadores  "en  las  zonas 

rurales  mds  desfavorecidas.. . Ita. Aún  actualmente  es  alta  la 

migraci6n a ese  pais.  Para  otros  lugares  de  11atracci6n1g  como  son 

la  ciudad de  MGxico,  Morelia y Guadalajara,  el  tipo  de 

actividades  en  las  que  se  ubican los migrantes  son  las 

relacionadas a la  construcción.  Existe,  dentro  del  tercer  grupo, 

la  migraci6n  por  la  demanda  de  jornaleros a la  llamada  Tierra 

Caliente  (cuenca  del  Tepalcatepec,  al  sur  del  Estado)  en 

Michoacdn. 

La  incorporaci6n  de los indfgenas a trabajos  asalariados 

significa  no  sdlo  un  cambio  en  la  condicidn  de  su  trabajo  -ahora 

el  producto  de  su  trabajo  no  les  pertenece;  venden  su  fuerza  de 

trabajo  por un  salario-  que los mantiene  mds  cercanamente  sujetos 

o incorporados  al  sistema  capitalista,  sino  que  ademds  les 

enfrenta a concepciones  ideol6gicas  que  antes  les  eran  ajenas: 

I g .  . . la  clase  que  ejerce  el  poder  material  dominante  en  la 
sociedad  es,  al  mismo  tiempo,  su  poder  espiritual  dominantegv9. 

Para  ellos,  por  ejemplo,  la  finalidad  del  trabajo  era  asegurar  su 

subsistencia,  la  autosuficiencia;  ahora  conocen  nuevos  objetivos 

como son: la  ganancia,  la  productividad ... 

I 

Pietri,  oD.cit.,  p. 167. 

Marx, K. y F. Engels.  La  Ideoloala  Alemana.. ., p. 4 5 .  
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Algunas  de  sus  manifestaciones  culturales  sufren ya 

transformaciones  no s610 por  estar  relacionadas  con  la  nueva 

forma  de  ingresos  sino  ademds  por  ser  prdcticas  establecidas  por 

el  grupo  dominante  (vivienda,  hdbitos  alimenticios,  expectativas 

econdmicas,  etc.). 

Otro  de los renglones  que  viene a modificar  la  migracidn  del 

vardn  es,  como ya hemos  dicho,  la  divisidn  sexual  del  trabajo. 

Ante  la  ausencia  del  jefe  de  familia,  la  esposa  queda  como 

responsable  de  distintas  actividades  tales  como  la  horticultura, 

algunas  actividades  agricolas y la  artesania.  Ademds de continuar 

desempeñando  la  actividad  que, a traves  de los tiempos,  se  ha 

constituido  en  exclusividad  de su  sexo: el  trabajo  dom6stico. 

Artous,  quien  ha  contribuido  de  manera  importante  en  la 

discusidn  tedrica  sobre  la  condicidn  de  la  mujer,  nos  dice  que 

bajo  el  capitalismo  surge  la  aeneralizacidn  de  la  asignacidn 

exclusiva  del  trabajo  domestico a la  mujer y su  reclusidn  por 

ende  en  el  hogar.  Situacidn  que  conlleva  subordinacidn  ante  el 

hombre y ante  la  sociedad,  dependencia  econdmica y 

desvalorizacidn  de  su  trabajo. 

Aunque  la  mujer  haya  realizado  siempre  actividades  de  tipo 

dom&stico,  estas  fueron  en  un  tiempo  consideradas  de  beneficio 

público:  cuando  procreaba  hijos  de  distintos  hombres,  el 

cuidarlos  representaba  un  servicio  para  la  comunidad y como  la 
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descendencia  era  s610  reconocida  por  la  linea  materna,  esto  le 

daba  autoridad y prestigio.  Cuando  el  hombre  acumula  propiedades 

y desea  heredarlas a sus  hijos,  exige a la  mujer  fidelidad.  "Para 

asegurar  la  fidelidad  de  la  mujer  -indica  Marx-, y por 

consiguiente,  la  paternidad  de  los  hijos,  aquQlla  [la  mujer]  es 

entregada  sin  reservas  al  poder  del  hombreo1l0. 

Artous  sugiere  que  si  bien  "ya  se  daban  formas  de  dominacidn 

masculina  en  las  sociedades  primitivas  sin  clases,  la  obra  de 

Engels "El origen  de  la  familia. . . I), viene a dar  luz  sobre  el 
hecho de  que  con  la  sociedad  de  clases y la  propiedad  privada  "se 

inicia  un  proceso  de  reclusidn  de  las  mujeres.. . en  la  familia y 

el  trabajo  dom6stico.. . como  servicio  privadol'll, Es decir,  su 
trabajo  pierde  valor  como  servicio pmlico. Cuando  por  el 

desarrollo  del  capitalismo  -contradictoriamente-  se  le  exige 

incorporarse  al  trabajo  proletario,  esto  se  da  bajo  su  "papel  de 

'especialista'  en  las  tareas  dom6sticas1'12;  es  decir,  se le 

asignan  funciones  asociadas a su  condicidn  de  mujer,  con  un  valor 

menor  que  el  del  trabajo  masculino.  De  esta  situaci6n 

precisamente  -desventaja,  opresidn y explotacidn-  se  derivardn 

las  contradicciones  sociales  que  posibilitardn  la  emancipacidn  de 

la mujer. 

lo Engels, F. El oriaen ..., p. 55. 
l1 Artous,  A. Los oricrenes de la o~residn.. . , p.  14. 
l2 Idem. p. 15. 
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¿Qué  situacidn  presenta  el  trabajo  artesanal  en  este 

discurso?  Entre los grupos  campesinos  como  entre los artesanos, 

inmersos  en  una  economia de  subsistencia,  comúnmente  se  da  una 

divisi6n  sexual  del  trabajo  donde  el  trabajo  femenino  tiene  tanta 

importancia  como  el  del  hombre.  Para éllos, aunque  haya  labores 

que  se  asignen  por  las  características  de  cada  sexo  (como  en  el 

caso  de  las  labores  que  requieran  mayor  fuerza  fisica  para  el 

hombre),  ambos  sexos  desarrollan un  trabajo  de  igual  valia y no 

existe  una  especializaci6n  sexual  tan  marcada.  La  cercana 

relaci6n  entre  parentesco y producci6n  permite  una  desigualdad 

menor  para  la  mujer.  En  la  artesanía,  dice  Artous,  por  tener  ella 

"<<un cardcter  familiar>>"  se  mezclan  relaciones  de  producci6n y 

parentesco.  Esto  continúa  aún  bajo  la  economía  mercantil  ya  que 

ésta  avanza  sin  destruir  de  un solo golpe  la  economia  de 

autoabastecimiento. 

En  general los autores  que  han  escrito  sobre  la  mujer 

indigena13,  establecen  que  esta  siempre  ha  participado  en  el 

llamado  trabajo  productivo;  en  nuestro  caso,  como  hemos  visto, 

sus  actividades  abarcan  el  característico  trabajo  dom6stico 

ademds  de  trabajos  agricolas o artesanales,  horticultura,  etc. 

Aún  así  puede  decirse  que  la  imagen  que  se  tiene  de  la  mujer 

l3  Arizpe  L. , Lourdes.  "Mujer  campesina.. . en  America 
indíuena; Nufíez del  Prado  Bbjar,  Irene  Daisy. "El rol  de  la 
mujer.. I ( ,  en id. ; Entrevista a Ma.  Teresa  Pomar "Los 
artesanos...l!  en  México  indiaena. 
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indigena  es  que  en  6sta  recae  la  descarga  de  violencia  de  un 

marido  alc6holico;  que  camina  detrds  de  61;  que  es  quien  lleva  la 

carga  (mientras 61 camina  ligero), y que  no  tiene  voz  ni 

participacidn  en  asuntos  de la comunidad.  Consideramos  sin 

embargo  que  la  realidad  presenta a veces  una  situaci6n  diferente. 

Algunos  autores  opinan  que  en  las  comunidades  indígenas,  la 

situacidn  de  la  mujer  es  mas  igualitaria  entre  otras  causas 

porque  ella  administra  la  economía  del  hogar:  "...la  relaci6n 

var6n-mujer,  se  da  en  terminos  de  equilibrio"14.  El  hombre  tiene 

mayor  poder  de  decisi6n  hacia  el  exterior,  pero  la  mujer 

equilibra  dicho  poder  al  interior  porque  administra  la  economía 

familiar. O bien  se  dice  que a pesar  de  algunos  actos  opresores 

del  hombre  sobre  ella,  "...en  el  fondo de la  vida  familiar,  en 

las  relaciones  humanas  en su comunidad. y en  las  que  se  mantienen 

con  otros  grupos  de su raza,  la  mujer  indígena  tiene  un  gran 

valor  6tico y de  decisi6nIl. l5 

Ahora  bien, que5 sucede  como  en  el  caso  de  nuestra  comunidad, 

cuando  el  hombre  (artesano)  sale a vender su fuerza  de  trabajo 

por  necesidad de  efectivo,  por  presiones  exteriores,  porque  su 

trabajo  no  sea  ya  "socialmente  rentable". . . ¿Adquiere  su  trabajo 
mayor  valor  social  al  convertirse  en  asalariado y entonces,  se 

desvaloriza  el  de su mujer?  ¿Se  convierte  en  este  caso  la 

l4 Núñez  del  Prado.  art.cit., p.  399. 

l5 I*Editorial 3" de  America  Indiaena,  p. 473. 
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artesanía  en  un  trabajo  asociado a la  esfera  domkstica? Y al 

interior de la  familia,  Lcudles  son los cambios?  En  esta  el 

hombre  compartía  horas  de  trabajo  en  el  hogar, su presencia  en  el 

núcleo  era  constante;  los  roles  femeninos  incluían  un  trabajo 

productivo  importante,  la  participaci6n  en  la  decisi6n  del uso 

del  ingreso  familiar  total, su rol  de  ama  de  casa  estaba 

claramente  diferenciado  del de  trabajadora ... 

Las  hip6tesis  que  planteamos  entonces  para  nuestro  trabajo  son 

las  siguientes: 

Hip6tesis 

(1) La  migraci6n  varonil  en  nuestra  comunidad  tiene 
repercusiones  en  el  trabajo  productivo  femenino,  que  es 
predominantemente  artesanal,  lo  que a la  vez  incide  en 
las  caracteristicas de los roles  tradicionales  que 
desempeiia  la  mujer  artesana. 

(1) Migraci6n  Jefe  de  Familia 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

( 2 )  Trabajo  Productivo  Femenino -------- > ( 3 )  Roles  Femeninos 

Bajo (1) la  ausencia  del  jefe de  familia  se  modifican  las 

responsabilidades  habituales  que  desempeñaba  cada  miembro  de su 

unidad  domestica  pero  en  especial (2) las  responsabilidades de su 

mujer,  ya  sea  que  esta  intensifique  su  trabajo  artesanal,  que 
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realice  una  nueva  actividad  productiva,  que  obtenga  un  ingreso 

econdmico  diferente  por  su  trabajo,  etc.,  cambios  todos  &tos  que 

a la  vez  vienen a modificar  de  alguna  manera ( 3 )  los 

tradicionales  roles  femeninos  como  pueden  ser su papel  de  esposa 

o madre (su posici6n  jerdrquica  ante  la  unidad, sus 

responsabilidades y derechos, su dmbito  de  libertad...). 

4 

(2) Cuando  el  vardn  se  incorpora a un  trabajo  asalariado  en 
el  exterior  (un 'empleo definitivo),  el  trabajo 
artesanal  se  convierte  en  trabajo  femenino y se  asocia 
a la  esfera  domestica  desvalorizdndose;  esto  quiere 
decir  que  ingresos y trabajo  femenino  tienen  entonces 
una  importancia  secundaria. 

A l  migrar  el  vardn,  se  da  una  separacidn  entre  su  lugar 

(espacio  geogrdfico) y condiciones de  trabajo y el  del  resto de 

la  familia  (principalmente  de  la  mujer). El hombre  realiza  un 

trabajo  en  el  exterior  (en  artes  de  pesca,  albafiileria,  jornal 

agricola...) y la  mujer  continúa  realizando  artesanías  en  el 

interior  del  hogar.  Surge  una  desigualdad  entre ambos trabajos;' 

el de 61 se  ve  como  un  trabajo  calificado y mds  rentable.  La 

artesanla  queda  en  manos  de  ella  porque  permanece  en  el  hogar 

donde  se  empieza a confundir  el  proceso  del  trabajo  artesanal  con 

el  del  dom6stico  (tiempos,  jerarquia ...). Surge  una  marcada 
división  sexual  del  trabajo;  cree  dependerse  del  salario  del 

var6n y el  artesanal  (femenino)  se  ve  como  secundario. 
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temporal  produce  cambios  en su autoestima  llegando  aún 
a modificar  (aunque  sea  temporalmente)  la  relacidn  con 
su pareja. 

Puede  darse  el  caso  de  que  al  migrar  el  esposo,  dste  no  reciba 

* durante  un  largo  tiempo  una  retribucidn  por su trabajo.  La  mujer 
queda  temporalmente  responsable  de su unidad  domestica lo que  le 

hace  tener  en  alta  estima su propio  trabajo y la  capacidad 

econdmica  que  logra a través  de él. Esto  es  reconocido  tambiitn 

por  el  marido  quien  le  otorga  un  mejor  trato  en  este  lapso. 

Sintetizando  nuestras  hipdtesis,  creemos  que  las 

transformaciones  que  sufre  el  trabajo  femenino  por  la  ausencia 

del  var6n  (jefe  de  familia)  pueden  derivar  --según  la  etapa  de 

migracidn  del  vardn:  si  es  la  primera  vez,  si  se  convierte  en 

empleado ...-- desde  una  modificaci6n  temporal  de  las  relaciones 
de poder  de  la  pareja,  cambios  en  la  condicidn o visidn  de si 

misma de  la  mujer, o aún  tambien  en  la  desvalorizaci6n  econdmica 

del  trabajo  femenino. 

Operacionalizacidn 

Como ya hemos  mencionado,  trabajamos  durante dos etapas  en  una 

comunidad  indígena  de  la  llamada  Regidn  del  Lago  de  Pdtzcuaro  en 

el  Edo.  de  Michoacdn:  Cucuchuchu.  Inicialmente  estuvimos  ah1  en 

los primeros  meses  de 1 9 8 4 ,  regresando  despuds  en  distintas 
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fechas  del  año  de 1988. 

En  las  diferentes  ocasiones  que  se  requirid  acudir  al  lugar, 

radicamos  en  la  comunidad  para  lograr un mejor  contacto  con sus 

habitantes y poder  estar  presentes  en los distintos  sucesos  que 

eran de nuestro  inter&.  Esto  permitid  lograr  buenas  relaciones 

con  todas  las  familias  que  nos  ayudaron  en  nuestro  trabajo, 

teniendo  largas  pldticas  en  las  que  se  desarrollaron  algunas 

entrevistas y genealogías  (Apdndice 2 y 3 ) .  Ellas  mismas 

estuvieron  interesadas  en  relatarnos  gran  parte  de sus historias 

de  vida,  nos  invitaron a eventos  importantes  de  la  comunidad  como 

bodas,  compadrazgos o fiestas  religiosas  en  que  les  correspondi6 

ser  tlcarguerostt. Y por  supuesto  se  nos  permitid  siempre  que 

quisimos  acompañar a estas  afanosas  artesanas  durante sus 

cansadas  labores. A esto  se  agregd  informacidn  bibliogrdfica 

recopilada  en  la  propia  ciudad  de  Pdtzcuaro. 

Dada  la  importancia  que  tiene  la  artesanla  en  la  zona  como  es 

el  caso  en  nuestra  comunidad  en  donde  por  largo  tiempo  constituyd 

la  principal  via  para  obtener  el  efectivo  necesario  que  permitía 

a las  unidades  domdsticas  del  lugar  proveerse  de  aquellos 

satisfactores  indispensables  para su subsistencia  como  podían  ser 

alimentos,  gastos  de  educaci6n  formal,  de  servicios  m6dicos  para 

la  realizacidn  de sus festividades  tradicionales,  etc.,  en 

nuestro  trabajo  creimos  necesario  presentar  un  panorama  del  lugar 

predominante  que  ocupa  la  producci6n  artesanal  en  nuestro  país, 
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las  transformaciones  que  ha  sufrido y la  funci6n  que  le  reconocen 

los distintos  autores  que  han  escrito  sobre  el  tema,  para 

ubicarnos  después  en Michoacbn-y nuestra  comunidad  como  ejemplos 

especificos  donde  la  artesanía  se  constituye  en  una  de  las 

principales  ramas  productivas de la  zona. 

Una  vez  ubicada  la  artesanía  como  estrategia  de  sobrevivencia 

en  nuestra  comunidad,  describimos  ampliamente  el  poblado 

presentando  las  otras  alternativas  econ6micas  que  se  toman  en  el 

lugar  como  son  la  agricultura,  la  pesca y por  supuesto  la 

migraci6n  masculina.  Empezamos a ver lo que  sucede  en  las 

unidades  domésticas  cuando  se  ausenta  el  jefe  de  familia,  si 

surge  una  nueva  divisi6n  sexual  del  trabajo  bajo  su  ausencia, 

para  finalmente  presentar  el  estudio  que  realizamos  con los 

núcleos  domésticos  que  permanecen en la  comunidad,  centrbndonos 

en las  actividades  femeninas; sus responsabilidades y roles;  las 

relaciones  que  guarda  con los demds  miembros de la  unidad .... 

Todo  esto  constituye  otros  dos  apartados  para los que  hemos 

utilizado  principalmente  informaci6n  recabada  durante  nuestra 

larga  estancia a traves,  como ya hemos  dicho,  de  historias  de 

vida  habiendo  seleccionado  aquellas  que  consideramos 

representativas  de  las  unidades  que  pueblan  el  lugar  en  relaci6n 

a las  distintas  modalidades de  trabajo  productivo  del  lugar y 

donde  la  mujer  realiza  un  trabajo  artesanal,  intentando  presentar 

Bsta  en  forma  de  relato  tal y como  nos  fue  proporcionada. 
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CAPITULO  I. 

LA ARTESANIA (SU RELACION  CON LA MIGRACION). 

Como  ya  anotamos  en  nuestra  Introduccibn,  iniciaremos  el 

trabajo  presentando un panorama  del  papel  que  guarda  la  artesanía 

en  las  zonas  rurales  del  pais,  así  como  las  transformaciones  que 

el propio  mercado le ha  marcado  para  seguir  permitiendo  su 

participacidn  en 61. Nos  interesa  hablar  de  la  artesania  por 

tratarse  como  hemos  dicho  de  una  actividad  productiva 

fundamental  en  nuestro  poblado,  por  lo  que  presentaremos  datos 

principalmente  de  nuestra  zona  de  trabajo.  Veremos  as1  tambi6n  la 

relaci6n  que  guarda  esta  actividad  en  el  lugar  con  la  migraci6n 

masculina y la  forma  en  que  estas  dos  actividades  han  repercutido 

en el  propio  seno de las  unidades  domksticas. 

Debe  aclararse  que  hablar  de  la  produccidn  artesanal  del  país 

no  es  una  tarea  facil  porque a pesar  de  la  importancia  que  esta 

tiene  como  actividad  econ6mica  en  Mgxico,  no  se  cuenta  con  datos 

precisos  sobre  ella:  Se  dice  por  ejemplo  que  en  el  país  existen 

seis  millones de artesanos  de los que un milldn  son  jefes  de 

familia,  pero  se  aclara  que en  ningún  pais  del  Tercer  Mundo  puede 

conocerse  con  Drecisi6n  el  número  al  que  asciende  la  poblacidn 

artesanall6. 

I 

l6 Becerri1,R. "Arte  popular"  en  Mexico  indiuena. 
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Intentemos  sin  embargo  dar  algunos  datos  sobre  la  misma, 

centrdndonos  despuds  en  la  Regi6n  del  Lago y nuestra  comunidad; 

para  presentar  despuds  tambien  un  panorama de la  migraci6n 

masculina  en  la  zona. 

La  artesanía. 

Bajo  artesanía  hablaremos  de  aquellos  productos  elaborados a 

mano  casi en su  totalidad o con  herramientas  simples,  dentro  del 

seno  familiar.  En su producci6n  suelen  participar  todos los 

miembros  de  la  unidad  domestica,  alternando  esta  labor  con  otras 

que  les  permiten  lograr su reproducci6n. La producciein  artesanal 

tenía  antiguamente  como  objeto  contar  con  bienes  de  consumo  que 

requería  el  núcleo  familiar  principalmente,  aunque  tambien  podía 

intercambiarse  por  otros  objetos  dentro  de  la  propia  comunidad. 

Podríamos  agregar  características  anotadas  por  otros  autores  como 

el  que  se  elaboran  bajo  diseños  relacionados  con  la  propia 

historia  del  grupo  artesano,  con su espacio  cultural, y en los 

que  se  requiere  una  escasa  divisiein  del  trabajo  limitada a 

factores  como  edad y sexo. 

Las  poblaciones  rurales  que  practican  la  agricultura  de 

subsistencia,  padecen  por lo general  insuficiencia de predios y 

una  baja  produccidn  agrícola  que los llevan a buscar  otras 

alternativas  de  ingreso  que,  de  ser  posible,  les  permitan 
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permanecer  en sus comunidades.  La  artesanía  es  entonces  asociada 

a estas  zonas  como  un  recurso  complementario a las  propias 

labores  agricolas.  Por  otro  lado,  el  minifundismo  que  prevalece 

en  el  pais  donde  el 80% de las  unidades  agrarias son de 5 o menos 

hectáreas17  deja  una  gran  cantidad de fuerza  de  trabajo  libre  en 

busca de  otras  fuentes  de  ingreso  entre  las  que  se  encuentran  la 

migraci6n  temporal.  Estas  dos  alternativas  les  permiten,  como 

dijimos,  seguir  ligados a sus  lugares de  origen  al  mismo  tiempo 

que  mejoran  el  ingreso  econ6mico  familiar.  La  artesanía  presenta 

la  ventaja  de  que  en  la  mayoría de los casos  se  trata de  una 

labor  tradicional  que  se  ha  ido  transmitiendo a los  nuevos 

miembros  de  los  grupos  domesticos.  Esta a veces  implica ya sea 

una  nueva  divisidn  sexual  del  trabajo  (como  veremos) o la 

adopci6n de nuevos  diseños  que los introduzcan a un  mercado  m6s 

amplio. 

G. Canclini,  en  su  libro  sobre  las  culturas  populares,  anota 

cuatro  factores  que  llevan a estos  campesinos  (indigenas 

principalmente), a producir  artesanías - mercancías,  es  decir 

productos  que  puedan  intercambiar  en  un  mercado  externo: (1) las 

deficiencias  de  la  estructura  agraria; (2) las  necesidades  del 

consumo; ( 3 )  el  estímulo  turistico, y ( 4 )  la  promocidn  estatal. 

l7 Revista  CREFAL 
y ejidal, 1970. 

s/f; sacado  del V censo  agrícola-ganadero 
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Sobre  el  primer  punto  anotamos  ya  por  ejemplo  cdmo  muchas 

poblaciones  rurales  cuentan  con  una  vasta  cantidad  de  mano  de 

obra  disponible  por  no  tener  acceso a la  tierra  porque  se  trata 

de predios  pequefios y donde  por  otro  lado  se  obtienen 

producciones  poco  rentables;  mucha  tierra  en  pocas  manos y 

poblaciones  numerosas  con  extensiones  limitadas y poco 

productivas;  falta  de  inversidn  en  el  campo,  sobre  todo de 

creditos  suficientes  para  estos  numerosos  grupos... Los otros 

tres  puntos  estan  relacionados  entre s í  y encontramos  muestra 

clara  de  ellos  en  cualquier  parte  del  país  donde  la  actividad  se 

considere  importante  por  su  aspecto  econ6mico y por  el  número de 

individuos  que  participen  en  ella,  como  es  el  Estado  de  Michoacdn 

(como  veremos  adelante);  así  como en la  transformaci6n  que  han 

sufrido  las  distintas  ramas  artesanales  que  existen  en  Mdxico y 

donde  ha  tenido  que  ver  tanto  la  demanda de  un  turismo  creciente 

como  el  fomento de algunas  artesanias  por  parte  de.1  Estado. 

Actualmente  se  cuenta  en  el  pais  aproximadamente  con 800 

grupos  de  productos  artesanales  que  se  han  ido  conformando a 

traves  del  tiempo  con  base  en  su  rentabilidad  (demanda);  entre 

los  mas  importantes  se  encuentran  la  alfarería, los artículos de 

madera y fibras  vegetales,  pero  sobre  todo  la  rama  textil Esta 

abarca a casi  la  mitad de los 800 grupos  existentes y como  el 

resto  de  la  producci6n  artesanal,  ha  ido  reduciendo  los  productos 

para  uso  interno  substituy6ndolos  por  otros  que  se  destinen  al 

mercado  externo;  se  cambian  diseños y materia  prima  que  ayuden a 
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convertir a la  produccidn  en  una  industria  mds  rentable:  fibras 

sintéticas  en  lugar  de  lana,  por  ejemplo, o bien  ropa  I1tipica1* 

para  el  turista y no  para  las  poblaciones  productoras. Es decir, 

las  necesidades  del  mercado  obligan a los productores  artesanales 

a renovar  sus  diseños o aún a substituir  las  materias  primas  (que 

sean  mds  durables) lo que  modifica  el  contenido  cultural  de  la 

artesanía  haciendo  que  varíen  sus  formas y valores  de  uso. 

Si  bien  puede  decirse  que  la  produccidn  artesanal  no  ha  sido 

nunca  exclusivamente de  autoconsumo  pues  siempre  se  ha  dado  una 

*lrelacibn  comercial**  entre  el  productor  (artesano) y el 

consumidor  --antes y aún  ahora  en  algunos  casos, a traves  del 

trueque--  ésta  era  producida  para  consumo  interno.  En  nuestra 

zona  de  trabajo,  la  presencia  de  un  amplio  turismo  ha  resultado 

en  una  alta  produccidn  artesanal  para  el  mercado  externo y se 

reconoce  que  este  turismo  "tiene  mucho  mds  impacto ... por  el 
flujo  de  productos  artesanales  que  por  la  creacidn  de 

empleos. . . 18 

El caso  de  Michoacdn y la  Ribera  del  Lago. 

La  tradicidn  artesanal  del  Estado  de  Michoacdn  se  remonta a 

tiempos  precoloniales  cuando  bajo  el  propio  Imperio  Tarasco 

existia  ya  una  amplia  divisidn  geogrdfica  del  trabajo  artesanal 



que  viene  mds  tarde a perfeccionar y fortalecer  Vasco  de  Quiroga. 

Las  condiciones  naturales  influian  en  la  distribuci6n o 

especializaci6n  del  trabajo,  encontrandose  por  ejemplo 

referencias  en  la  Relaci6n  de Mich~acdn~~ sobre  la  elaboraci6n  de 

esteras  de  junquillo o junco  (petates de  tule)  en  la  zona  del 

Lago  donde  el  material  abundaba  en  las  orillas. 

Las  industrias  existentes  antes de la  Colonia- 

fundamentalmente  de  subsistencia-  eran:  lacas,  tejidos, 

ceramicas,  cesteria  en  tule  --considerado  invento  femenino.  "Se 

conservan  desde  la  antiguedad:  el  taxcal  para  las  tortillas,  el 

tompiate,  la  canasta  para  varios usostt.20 

Actualmente  la  producci6n  artesanal  es  mds  intensa  en los 

llamados  pueblos  indígenas  como  son,  en  el  Lago  principalmente: 

Santa Fe,  San  Andres,  Cucuchuchu,  Jaracuaro... Los productos 

elaborados  en  la  zona  incluyen  la cerhica en  Tzintzuntzan,  Santa 

Fe;  lacas  en  Uruapan y Paracho;  bateas  pintadas  en  Quiroga; 

tejidos  de  lana  en  Pdtzcuaro;  sombreros  de  palma  en  Jardcuaro; 

petates  en  Ihuatzio,  Cucuchuchu;  trabajos  en  madera  -carpinteria- 

en  Cuanajo;  objetos  de  cobre en Santa  Clara o Villa  Escalante; 

guitarras  en  Paracho y rebozos  en  este  mismo  lugar ... 

i. 

l9 Documento  histdrico  de 1869 sobre la cultura  purepecha. 

20 Rubin  de  la  Borbolla. ttArtesanias indigenastt  en  Mexico 

Acervo  histdrico  de  la  biblioteca  central  de  Michoacdn. 

indigena,  p.17 
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Como  puede  verse,  el  papel  importante de la  artesanía  ha 

continuado  hasta  nuestros  días;  se  trata  de  un  Estado  considerado 

entre los m6s  pobres de la  República,  con  un  escaso  desarrollo 

industrial, y donde los ejidos 'o tierras  comunales  cuentan  con 

una  alta  poblacidn y constituyen  una  minoría  en  relaci6n a la 

propiedad  privada.  Muchas  de  estas  tierras  adem6s  son  poco 

productivas  (mediocres)  como  es  el  caso  de  la  mayoría  de  las 

tierras  de  la  Regi6n  del  Lago. 

San  Pedro  Cucuchuchu  pertenece  al  municipio de  Tzintzuntzan 

del  Estado de Michoacbn.  El  estado  cuenta  con 59 ,864  km de 

extensi6n  territorial,  con  limites  al  norte  con  Jalisco y 

Guanajuato,  al  noroeste  con  Queretaro,  al  este  con  el  Estado  de 

Mexico,  al  sur y sureste  con  Guerrero y al  oeste  con  Colima y 

nuevamente  Jalisco.  La  poblaci6n  que  habitaba  el  estado  en 197,O 

es de 2 , 3 2 4 , 2 2 6 .  El  clima  es  muy  variado,  en  el  norte  del  Estado, 

es  templado  con  lluvias  en  Verano.  En  la  depresi6n de los rios 

Balsas y Tepalcatepec,  es  tropical  subhumedo  con  lluvias  en 

verano.  En  la  regi6n  correspondiente a las  sierras el clima  es 

templado  subhumedo,  mientras  que  en  la  costa,  es 

predominantemente  cdlido  semiseco.  La  temperatura  media  anual  es 

de 17.6" C, con  una  precipitaci6n  pluvial  anual  de 760.7 m. En 

la  estructura  ocupacional, a nivel  estatal,  predominan  las 

actividades  terciarias  según el censo de poblacidn de 1970 

(ApQndice 1, tabla 1). Y sorprende  que  no  sea  considerada  dentro 
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de  este  censo  la  artesanía  la  que,  al  menos  en  la  Region  del 

Lago,  resulta  fundamental.  El  censo  comercial e industrial  de 

1970 reporta  que  la  producci6n  industrial  representa  apenas  un 

10.82% de la  actividad  econdmica  del  Estado  (Ap6ndice 1, tabla 

1). Ciento  doce  son los municipios  que  conforman  el  estado.  La 

densidad  de  poblacional  por  municipio  es  heterogenea, de los 4 . 5 7  

habitantes  por km en  Arteaga  hasta 378.51 habitantes  por km de 

Jacona  (Apendice I ,  tabla 2.), en  donde  el  municipio  de 

Tzintzuntzan  presenta  una  densidad  de 66.71  habitantes  por km . 

La  comunidad  se  encuentra  ubicada a orillas  del  lago de 

Pbtzcuaro,  en  la  rivera  sureste.  Cuenta  aproximadamente  con 2,000 

habitantes.  El  equipamiento  urbano  del  poblado  es  minimo:  tendido 

electric0  para  voltaje  casero;  agua  potable  proveniente  de  un 

pozo;  sin  urbanizaci6n,  sin  drenaje  central,  las  casas  vacian a 

fosas  septicas. El trazado  de  calles  ha  sido  irregular  conforme 

la distribuci6n  de la poblaci6n. Las construcciones  son 

principalmente  de  material  local,  aunque  existen  aquellas  de 

ladrillo,  varilla y cemento. 

El resto  de  las  comunidades  del  municipio, a excepcidn  de  la 

cabecera  municipal,  cumplen  aproximadamente las mismas 

características  anotadas  para  nuestro  poblado. 

Michoacdn  es  un  Estado  contrastante,  donde  como  se  anot6 se da 

un limitado  desarrollo  industrial  aunque  se le reconoce  un 
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"inmenso  potencial  de  desarrollo": Ir... a corto y mediano  plazo, 

ejemplo  de  esto  es  el  complejo  siderúrgico  Lbzaro  Cbrdenas-Las 

Truchas1r21. Así tambien  es  uno de los tres  primeros  estados de la 

República  en  cuanto a su  nivel  de  emigracidn. 

¿Por  qu6  son  principalmente  pueblos  indigenas  los  que  producen 

la  artesania? En nuestra  zona  de  estudio  son  ellos los que 

reúnen  las  caracteristicas  que  predominan en los  grupos 

artesanos:  por un lado  realizan  una  actividad  tradicional  para 

ellos,  que  forma  parte  de  las  actividades  productivas  que  les 

permitían  en  el  pasado  lograr su reproducci6n  --agricultura- 

pesca (y caza a veces)-artesanía; y /  por  otro  lado,  son  grupos 

que  cuentan  con  escasa y pobre  extensidn  agrícola.  Viejas o 

nuevas  artesanias,  pero  ahora  con  una  funci6n  distinta  que  les 

demanda  su  insercidn  en  la  economfa  (de  mercado)  dominante:  la 

obtencidn  de  efectivo. No se  produce  la  mercancfa  para 

autoconsumo;  no  se  produce  para  intercambiarse  por  otro  producto 

necesario...  El  efectivo  es  el  nuevo  valor,  indispensable  para 

adquirir  otros  productos;  para la educaci6n  de los hijos; para el 

acceso a la  salud;  para  nuevos  bienes de consumo;  aún  para  migrar 

(trabajo  asalariado) ... 

El  impulso  que el propio  Estado  ha  dado a la  produccidn 

artesanal  de  Michoacdn  es  muestra  de  que  esta  constituye  una 

vital  alternativa  para  estos  pueblos  (lf...paliativo  para  la 

21 *#Editorial 1" en  Mexico  Indiaena, 13, 60. 
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debilidad  general  de  la  economía.. . Un  ejemplo de la 

intervencidn  estatal  en  pro  de  la  artesania  en  Michoacdn,  es  que 

en  la  decada  de los 6 0  se  le  otorga  al  lugar  el 1 2 . 1 %  del  crddito 

total  concedido  por  el  Fondo  para  el  Fomento de las  Artesanias 

(Banfoco),  institucidn  que  incluia  entre  sus  prestaciones 

asistencia  tgcnica,  crediticia y de comercializacidn;  pero  ademds 

se  trataba  de  fomentar  aquellos  productos  para los que  se 

encontraba  mercado,  suspendiendo  la  compra  de  los  que  no  eran 

I1populares1l.  Como  dice  Becerril : se  discriminan  artesanías !'que 

tienen  potencialmente  una  fuerte  capacidad de produccidn  pero 

escasa  demandaqt23.  Otra  prueba  de  esto  es  que  en  esos  años 

tambien, los que  resultan  importantes  para  nosotros  pues  es 

cuando  se  generaliza  la  migracidn en la  zona,  el  gobierno  crea un 

programa  de  renovacidn  de  artesanías y envía  maestros de Mexico a 

las comunidades  para  instruirles  en  la  elaboraci6n  de  nuevos 

productos. 

A lo anterior  debemos  agregar  que  el  grupo  directivo y 

dominante  de  la  zona  del Lago ha  optado  por  limitar el turismo 

como  su  única  industria y no  ha  permitido  que  se  establezca 

ninguna  otra;  controla  los  hoteles y establecimientos de venta 

artesanal,  por lo que sdlo ha  permitido  al  Estado  la 

intensificacidn y diversificacidn  de  esta  produccidn  para  cubrir 

22 Pietri,  Rend y Anne  Lise.  op.  cit.,  p. 124. 

2 3  Becerril,  art.  cit. 
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el  mercado  del  turismo  nacional e internacional. 

Por  otro  lado,  la  intervenci6n  gubernamental  en  la  promocidn 

de artesanías no s610 tiene  como  prop6sito  crear  una  alternativa 

de  empleo  para  las  poblaciones  rurales  mds  desposeidas  sino  que 

coincidimos  con  Novelo  en  el  sentido  de  que  esta  promocidn  tiene 

como  funci6n  ideoldgica  influir  en  la  permanencia  de  las  actuales 

relaciones  de  producci6n: "El hombre  que  tenga  alguna  actividad 

[aun  poco  remunerativa] ... tiene un mayor  aliciente  de  vida y un 

cierto  conformismo  que lo hacen  ajeno a toda  actividad  política 

subversiva.. . 

En  esta  regi6n,  pocos  son los poblados  en  donde  se  hayan 

establecido  talleres  artesanales  (salvo  algunos  casos  como 

talleres de tejido  en  Erongarícuaro,  de  carpinteria  en 

Cuanajo ...) pues lo que  predomina  es  el  trabajo  por  unidades 

dom6sticas  aisladas  que  laboran  ttlibrementetl  sin  estar  bajo 

ninguna  organizaci6n.  Esto  representa  para  las  unidades  la 

ventaja de  trabajar  bajo  el  horario  que  les  permitan sus demds 

actividades,  produciendo  la  cantidad  que  le  marquen sus 

necesidades, ... pero  sometidos a las  reglas  del  mercado. No 

pueden  fdcilmente  incrementar  el  precio  de  sus  productos  porque 

su  falta  de  organizacidn  provoca  que  el  comprador  adquiera  el 

producto  donde  se  le de mds  barato o donde  acepten  el  pago  que 

este  último  establezca. 

2 4  Novelo,  Victoria. OD. cit.. .., p. 7 8 .  
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Es decir,  por  ser  unidades  aisladas  no  constituyen  una  fuerza 

ante  el  comprador o el  propio  mercado  para  fijar  un  aumento a su 

producto;  siempre  habra  alguien  que  por  una  necesidad  inmediata 

acepte  vender al precio  que  le  asigne  el  comprador o 

intermediario. A este  respecto  queremos  anotar  que  es  muy  común 

que  la  producci6n  sea  adquirida  por  intermediarios  que  visitan 

esporddicamente  las  comunidades y contratan  por  adelantado  un 

determinado  número  de  productos.  Esto  les  permite  fijar  precio  al 

producto  al  momento  de  acordar  la  compra,  aunque  el  producto  se 

reciba  varios  meses  despu9s.  Otorga  pagos  por  adelantado 

comprometiendo  de  esta  manera  al  trabajador. 

El ejemplo  de  una  comunidad  artesana  de  la  Ribera  del  Lago. 

Cucuchuchu,  como  veremos  mas  ampliamente  en  el  siguiente 

capitulo  que  describe  nuestra  comunidad  de  estudio,  es  un  pequeño 

poblado a orillas  del  Lago  que  tradicionalmente  ha  elaborado 

artesania. 

Inicialmente  fue  el  tejido  de  esteras  (petates)  el  Único 

producto  artesanal  que  elaboraban  en  la  comunidad.  Como 

mencionamos,  este  producto  existia  aún  antes  de  la  llegada  de los 

espafioles y era  elaborado  precisamente  por los habitantes  del 
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Lago  ya  que  de  ahí  se  extraía  el  material  para  su  tejido.  Aunque 

el  petate  tenia o tiene  aún  en  algunos  casos  un  importante  valor 

de uso pues  constituye un lugar  para  dormir  para  aquellos  que  aún 

viven  en  casa  de  adobe  con  piso de tierra,  lleg6 a formar  un 

mercado  importante  en  el  exterior.  Un  articulo  con  tan  especifico 

valor de  uso,  es  requerido  después  para  múltiples  necesidades  que 

se  inventan  en  el  mercado  externo  para  su  participacidn:  para 

empacar  productos  varios  que  se  trasladan a otros  lados y deben 

protegerse  por  su  fragilidad  como  pueden  ser  legumbres o 

verduras,  loza. . . ; como  ornato  en  las  ofrendas  de  muertos;  como 
manteles o tapetes ... Se  tienen  referencias  por  ejemplo  de  que  en 
los 60's llegaban  al  poblado  "rescatonesl'  (comerciantes 

intermediarios  que  revendian  el  producto  en  otros  lados)  durante 

una  temporada  anual  en  la  que  venian  varias  veces  llevdndose 

importantes  cantidades  de  petate;  aproximadamente 1500 en  cada 

visita.  Los  vendían  despues  en  otros  estados de la  República 

donde los requerían  entre  otras  cosas  como  dijimos  para  empacar 

productos  como  chile,  jitomate,  etc. 

En  esas  fechas,  el  material.  (tule  principalmente)  para  su 

confeccidn  lo  cortaban  directamente  de  sus  orillas  pues  abundaba; 

su  escasez  actual los obliga  ahora a adquirirlo  (comprarlo)  en  la 

isla  de  Jardcuaro o a algún  revendedor  de  la  comunidad.  Se ha 

incluido  ademds  el uso de  chuspata,  material  parecido  que  crece 

tambien  en  el  Lago  aunque  resulta  mds  quebradizo y dificil  de 

tejer  por  duro. 
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El proceso  de  este  trabajo  implica  el  corte  mismo  del  material 

por  parte  del  artesano en  dos  temporadas  anuales:  abril o mayo, 

y octubre.  Se  compra  el  corte,  actualmente, a propiedades 

comunales o particulares y al  comprador  corresponde  como  dijimos 

realizar  el  corte. 

El tejido  de  petates  puede  realizarse a lo  largo  del  año, 

pero  esto  depender6  realmente  del  lapso  que  se  cuente  con 

material y de  la  demanda  que  se  tenga  de 61 en el  mercado:  puede 

ser  que  se  haya  comprado  una  cantidad  que  se  consuma  en  seis 

meses; o que  se  adquiera  en  cantidades  pequefias  según  se  vaya 

tejiendo,  pero  que  en  algunos  meses  del aAo empiece a escasear  el 

material; o bien  que  el  producto  tenga  mayor  demanda  en  ciertos 

meses  del  año... 

Si  bien  es  común  que  en  todas  las  casas  se  teja  petate,  en 

algunas  esto  puede  ser ya ocasional o una  actividad 

complementaria  si  se  cuenta  con  algún  ingreso  importante  por 

parte  del  jefe  de  familia o cualquier  otro  miembro. Es un  trabajo 

pesado  que  se  realiza  sobre  el  suelo;  hincado,  con  el  cuerpo 

inclinado  hacia  el  frente  todo  el  tiempo;  aunque  las  mujeres- 

quienes  constituyen  mayoritariamente  el  grupo  de  tejedores- 

suelen  comentar  que  es un  trabajo  ligero y aún a algunas  les 

parece  un ** juego".  Casi  todo  tejedor  solia  realizar  el  trabajo 
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completo; a excepcidn  de los niños  para  quienes  el  tejido  final 

(de las  orillas)  era  complicado.  Ahora  hemos  visto  algunos  casos 

en  que  se  deja a cada  miembro  la  parte  del  tejido  en  la  que  tenga 

mayor  destreza  como  puede  ser:  que  el  hombre  haga  el  tejido  final 

de las  orillas y el  corte  de  las  puntas  (sobrantes); los niños 

lleven  el  tule a la  orilla  del  Lago a humedecerlo;  la  mujer  haga 

el  tejido  del  petate  grande  (que  requiere  mds  tiempo);  etc. 

Los ingresos  obtenidos  por  la  producci6n  artesanal  suelen ser 

de vital  importancia  para  estos  núcleos  familiares,  aunque  el 

reconocimiento  de  su  importancia  dependa en ocasiones-  del  uso 

destinado a los ingresos o de  quien  decida  sobre  su  uso  como  nos 

muestra  nuestro  material  de  campo. 

En  esta  comunidad  con  agricultura  de  subsistencia,  la 

horticultura y la  artesania,  fueron  las  actividades a travds  de 

las  cuales  se  podía  obtener  un  ingreso  en  efectivo.  La 

horticultura  sin  embargo  era  una  labor  privilegiada  que  requería 

una  superficie  extensa,  húmeda (a orillas  del  Lago) y suficiente 

mano  de  obra.  La  artesanía  en  cambio  se  realizaba  en  cualquier 

temporada,  por  cualquier  miembro y podia  guardarse o venderse 

inmediatamente.  La  horticultura  decae  con  el  tiempo  entre  los 

pocos  que  solían  practicarla;  las  razones:  perdida  del  terreno 

(cambios  nivel  Lago) o cambios  en su productividad, y ausencia  de 

la  mano de  obra  masculina  que  se  requeria  para  esta  labor  debido 

a la  migracidn,  migraci6n  que  viene  tambidn a repercutir  despuds 

38 



en  la  propia  artesanía. 

El tejido  del  tule  era  una  actividad  familiar  sin  divisidn 

sexual  del  trabajo;  tanto - hombres y mujeres  como  niños  en  edad 

suficiente  para  aprender  el  arte,  compartían  horas  de  trabajo  en 

su  casa.  Cada  uno  dedicandole  el  tiempo  que  permitía  la 

combinaci6n de sus demds  actividades  (estudio,  agricultura, 

pesca,  hogar) o que  le  exigían  sus  necesidades  pues  para  algunos 

era  la  actividad  productiva de la  que  dependían  mas ya que  de 

ella  podía  provenir  el  efectivo  que  necesitaban;  la  agricultura y 

la  pesca  podían  ser  s610  para  autoconsumo. 

El petate,  con  un  valor  de  uso  importante  entre los indígenas 

como  hemos  dicho,  llega  con  el  tiempo a convertirse  tambien  en 

una  mercancía  preciada  en  el  exterior  de  la  Regibn; ya no  s610  se 

l1intercambiaV1  (trueque)  por  artículos  que  no  se  producen  en  la 

comunidad  sino  que  se  puede  cambiar  por  dinero. El efectivo  que 

se  requiere  para  cumplir  con  un  cargo,  por  ejemplo,  para 

enfrentar  una  enfermedad,  para  migrar  actualmente... 

Aunque  casi  toda  la  produccibn  artesanal  pueden  realizarla 

tanto  hombres  como  mujeres  cuando  no  implique  una  especial  fuerza 
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física,  al  irse  generalizando  la  migracidn  temporal  masculina,  en 

casi  todas  las  comunidades  de  nuestra  zona de estudio  gran  parte 

de  la  antigua  produccidn  artesanal (o bien  nuevas  creaciones)  ha 

ido  convirti6ndose  en  actividad  fundamentalmente  femenina  (en  la 

mayoría  de los casos  contando  con  la  ayuda  de los hijos  que  se 

encuentren  en  casa).  Si  bien los hombres  habían  siempre 

privilegiado  la  producci6n  agrícola,  dedicdndose a otras 

actividades  -como  la  artesanía y la  pesca-  en los llamados 

tiempos  "muertost1  del  ciclo  agricola,  ahora  con  la  migracidn 

temporal  que  domina  en  la  zona  cuentan  con  menores  posibilidades 

para  dedicarse a sus actividades  tradicionales,  no s610 por  el 

tiempo  disponible  que  puedan  tener  sino  ademds  por  la  diferencia 

econdmica  que  encuentran  entre  lo  que  obtienen  por  la  venta  de SU 

fuerza  de  trabajo  en  el  exterior y por  la  elaboración  de 

artesanias.  Por lo tanto,  puede  decirse  que  donde  se  elaboraban 

productos CUYO proceso  completo  puede  llevarlo a cabo  la  mujer, 

con  la  ausencia  del  vardn  el  trabajo  se  ha  ido  transformando  con 

el  tiempo  en  un  trabajo  fememino;  esto  favorecido  ademds  por  la 

abundancia  de SU mano  de  obra.  La  mujer  sigue  realizando  una 

serie  de  actividades  que  forman  parte  de su trabajo  cotidiano, 

pero  ahora  bajo  la  ausencia  del  marido  se  intensifica su trabajo 

artesanal-  Pomar nos habla  de  esta  desgastante  combinacidn  de 

actividades,  aunque  bajo  una  visidn  romdntica: ' l . . .  las  mujeres, 

esos  extraordinarios  seres  humanos  que  con  mayor  celo  han 

guardado SU tradición  artesanal.  Entre  que  atienden  al  niño,  dan 

de comer  al  marido o salen a participar  en  las  labores  del  campo, 

I 
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aún  se  dan  tiempo  para  producir  muchos  satisfactores", I t . .  . 
trabajando,  descansan,  reflexionan,  suenan y crean@125. 

Encontramos  datos  sobre  la  participaci6n  artesanal  por  sexos 

en  nuestra  comunidad, a mediados de los 6 0 ,  y se  registra  casi  el 

mismo  número  de  hombres y mujeres  participando  en  la  producciejn 

de  esteras,  cuando  mds  del 70% de la  poblaci6n  activa  se  dedicaba 

a la  elaboraci6n  de  ese  producto.  Entonces  todos los miembros de 

la  unidad  domestica  participaban  durante  el  año  en  este  trabajo; 

hombres y mujeres  producian  el  mismo  valor  econejmico  aunque 

ademds  tuvieran  otras  actividades  diferenciadas  sexualmente  (el 

hombre  en  la  pesca y el  trabajo  pesado  en  el  predio  agrícola;  la 

mujer  el  trabajo  domestico y algunas  faenas  agrlcolas wBligerasA). 

Debe  aceptarse  que  en  algunas  temporadas  el  trabajo  artesanal  se 

convertía  casi  exclusivamente  en  femenino  (con la ayuda  de los 

hijos),  cuando  el  hombre  requeria  dedicar  mas  tiempo a sus  otras 

labores  según  la  6poca  del  año  (ciclo  agricola;  pesca  intensiva). 

El  hombre  se  incorpora  sin  embargo a un mercado de  trabajo  que  no 

puede  absorber  la  mano  de  obra  masculina  indefinidamente y la 

toma s610 de  manera  temDora1;  aquí  es  donde  resulta tambih 

ben6fica  la  existencia  de  la  artesanía  pues  se  convierte en apoyo 

para  esa  necesidad o exigencia  del  mercado  de  trabajo  jugando 

entonces  un  "papel  de  freno de la  emigraci6nIl26  si  no  respecto a 

su  volumen,  si  en  cuanto a su  duraci6n.  Aun  cuando  se  hable de 

25 Entrevista a Ma.  Teresa  Pomar  art.  cit. 

26 Pietri,  RenQ y Anne  Lise. OD. cit.,  p. 1 3 2 .  
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los tarascos  como  un  grupo  que  v*muestra  especial  tendencia a la 

emigracidn"  pues  existen  registros  censales  de  la  presencia  de 

mds  de  mil de ellos  en  cinco o mds  estados, y aún  de  mds  de 1000 

en  Baja  California27 ; en  el  caso  de los indígenas 

principalmente,  la  emigracidn  practicada  es  temporal. 

El migrante  cuenta  con  la  posibilidad  de  incorporarse 

nuevamente a la  producci6n  artesanal  en  caso de  terminarse  su 

trabajo  en  el  exterior.  La  produccidn  artesanal  ademds,  realizada 

por  su  familia  (mujer)  durante  su  ausencia,  constituye  un  fuerte 

apoyo  para  la  unidad  domestica  en  su  conjunto  no  s610  por  el 

ingreso  econdmico  que  significa  sino  por  tener  la  ventaja  de 

convertirse  diariamente  en  dinero,  si  se  requiere,  proporcionando 

así  el  efectivo  que  requiera  la  unidad; los ingresos  del 

migrante  se  reciben,  si  acaso,  semanalmente. 

Con  la  migraci6n  se  da  entonces no un  reparto  de  tareas  como 

solía  hacerse  sino  una  tajante  divisi6n  sexual  del  trabajo;  el 

hombre  vende  su  fuerza  de  trabajo en el  exterior  porque  es  su 

mano  de  obra  la  que  es  demandada  -trabajo  de  albañilería, 

trabajo  agricola  pesado  en  alguna  zona  del  país o en  Estados 

Unidos,  empleos  como  veladores o por  sus  dotes de pesca. . ; y la 
mujer  permanece  en  casa.  La  migracidn  masculina  tiene  as1  la 

ventaja  de  dejar  en  casa al miembro de la  familia  mds 
~~~ 

27 Nolasco  en  Mexico  Indígena  No.13; p.  7 
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t*capacitadolt  para  el  trabajo  domestico,  para  la  salvaguarda  de  la 

unidad  familiar, y quien  es  capaz  ademds de  realizar  en el hogar 

un  trabajo  productivo  econ6micamente:  la  artesania. 

Las  causas  de  la  migracidn  varonil  pueden  ser  variadas, 

creemos  que  existen  sin  embargo  dos  causas  fundamentales  que 

derivan  en  ella,  sobre  todo  en  el  caso  de  los  llamados  campesinos 

minifundistas  del  país  donde  estarían  clasificados los de  nuestra 

comunidad:  la  falta  de  una  extensidn  agrícola  que  les  permita  ser 

aUtoSUfiCienteS y la  necesidad de mano de  obra  en  los  núcleos 

importantes  que  rodean  las  comunidades  pobres  (urbanos O no).  En 

nuestro  estudio,  por  ejemplo,  se v i o  claramente  en  todos 10s 

Casos  de  migraCi6n  estudiados  que  la  demanda  de  mano  de  obra  del 

exterior  fue  fundamental  para  que  se  iniciara  la  actual 

"tendencia" a migrar:  "Al  ir a vender a Pdtzcuaro  nos  decían  que 

necesitaban  jornaleros  para  Tierra  Caliente";  llvinieron  camiones 

a la  comunidad  para  ver  quien  quería  ir a la  cosecha de  tomate  en 

Sinaloa";  "Por  el  sonido  solicitaban  trabajadores  para  Estados 

Unidos . 

Lourdes  Arizpe  ha  visto  en sus distintos  estudios  de 

comunidades  campesinas  que  la  migraci6n  (temporal)  es  una 

"estrategia  de  sobrevivenciaIt  que  permite a las  unidades 

domesticas  continuar su producci6n y reprod~cci6n~~; es  decir,  no 



migran s610 por  presiones  econ6micas  del  exterior,  sino  tambidn 

como  estrategia  para  su  propio  beneficio o sobrevivencia.  En 

nuestro  caso  de  estudio  vemos  ademiis  que  la  selecci6n  de 

migrantes  en  sus  inicios  no  fue  indiscriminada;  se  trat6 de los 

sujetos  "mejor  preparadosvt y de  los  que  estaban  (en  lo  que  cabe) 

"menos  necesitadosIt  econ6micamente. 

~Qud caracteristicas  reúnen  entonces  quienes lo hacen?  Aunque 

debiera  tratarse  de  quien  est6  mas  presionado  econ6micamente  para 

buscar  trabajo  en  el  exterior,  contradictoriamente  quien  Itdesee9l 

hacerlo  debe  contar  con  un  excedente (o apoyo  familiar)  que 

permita  la  autosuficiencia de  su  núcleo  familiar, y una  pequeña 

ayuda  para  el  propio  trabajador  mientras  percibe un  ingreso  pues 

I ( .  . . en  el  momento  de la compraventa  de  la  fuerza de  trabajo, 
nunca  se  retribuye  inmediatamente  al  obrero. . . 

En  el  trabajo  de  los  Pietri  aunque  se  establece  que  la 

migracidn  es  menos  frecuente  entre los artesanos  que  entre  los 

agricultores  indígenas,  se  dice  sin  embargo  que  Itla  mayor  tasa  de 

salidas  de los artesanos -50%- la tiene  el  municipio de 

Tzintzuntzan  [al  que  pertenece  nuestra  comunidad] . . donde  hay 

insuficiencia y mediocridad  en  las  tierras  cultivables. 

En  el  cercano  poblado de  Ihuatzio,  donde  tambi6n  se  da  la 
~~ 

2 9  Gaudemar,  Jean-Paul.  Movilidad  del.. . , p. 1 3 9 .  

30 Pietri,  Rend y Anne  Lise.  oD.cit.,  p. 176. 
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migraci6n  temporal,  el  arraigo a su  comunidad  es  mayor  que  la de 

nuestro  poblado  habiendo  diversificado  la  produccidn  artesanal 

para  asegurar  la  subsistencia,  ademds  de  que  la  agricultura  es 

practicada  ampliamente.  Aquí  la  gente  proviene  de  familias 

originarias  del  lugar y mantienen  en  apariencia  mayores  rasgos 

indigenas  como  son  el  habla y la  indumentaria.  Las  mujeres 

indigenas  (principalmente)  se  dedican  al  comercio  de  artesania  en 

la  ciudad de  Pdtzcuaro y posiblemente  sus  rasgos  indígenas  (habla 

y vestido)  las  beneficien  en  sus  tratos  con  el  turismo  de  la 

regidn.  En  un  amplio  estudio  hecho  sobre  este  lugar,  se  dice  que 

sus habitantes  Ilmuestran...  cierta  reticencia a trasladarse a 

otros  puntos  del paisf931 y que  aunque los tarascos  en  general  se 

prohiben  migrar,  sus  necesidades y posibilidades los obligan a 

hacerlo  interesdndose  m6s,  al  menos  en  el  caso  de  Ihuatzio,  por 

el  bracerismo.  En un estudio de Van  Zantwijk  (1974)  realizado  en 

la  zona,  se  anota  que  Ihuatzio,  uno  de los tres  centros 

administrativos  prehispdnicos,  es V.. . el  Único.. . que  hasta 
nuestros  días  sigue  siendo  una  comunidad  tarasca puraff32. 

En  la  mayoria  de los casos  que  vimos,  se  migra  al  haber 

necesidad o deseo  de  aumentar  el  efectivo,  pero  surge  el  interés 

de  migrar  cuando se sabe  ya  de  una  fuente  existente  que  demande 

fuerza  de  trabajo;  es  decir,  la  gente  por lo general  no  sale a 

buscar un  trabajo  sino  que  previamente  se  ha  requerido  de  la 

31 Idem.,  p. 176. 

32  Van  Zantwik, R. Los servidores.. , p.  14. 
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venta  de  su  trabajo,:  como  jornalero  agrícola  en  Estados  Unidos o 

en  otras  regiones  del  pais;  por sus habilidades  pesqueras,  en  la 

institucidn  gubernamental  del  ramo;  como  albañil,  durante  las 

épocas  de  auge  de  la  industria  de  la  construccidn,  etc. 

Estas  comunidades  indígenas  sufren  variadas  transformaciones 

con su insercidn a la  economía  mercantil  (capitalismo)  que  no 

sdlo se  refieren  al m i t o  econ6mico  como  es  la  necesidad de  un 

intercambio  comercial  para  la  obtenci6n  de  dinero,  la  venta  de  la 

fuerza  de  trabajo  que  requieren  en  el  interior y que  se  demanda 

del  exterior;  sino  ademds  carhbios  que  se  dan  en  la  unidad 

doméstica y que  afectan  principalmente a la  pareja  que  dirige  la 

unidad  -en sus relaciones,  en su trabajo,  en  su  autoridad... 

Cambios  que  podrían  enmarcarse  exclusivamente  en  el  campo  de  la 

esfera  del  trabajo  productivo  aunque  tienen  que  ver  también  con 

la  simple  ausencia  del  varón  en  el  núcleo  familiar.  Jefes  de 

familia  que  valoran  m6s  la  participacidn  de sus mujeres  en  el 

trabajo  productivo;  que  llegan  aún a depender de ellas 

econdmicamente  de  manera  temporal ... Mujeres  que  descubren su 

autosuficiencia...  Nuestro  trabajo de campo  ha  servido  para 

ilustrarnos  ampliamente  sobre  estos  cambios,  como  veremos 

detalladamente  en  el  apartado  correspondiente. 
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CAPITULO 11. 

LA COMUNIDAD 

En  el  presente  capítulo  se  pretende  hacer un cuadro 

descriptivo,  mds  detallado  de  la  comunidad  tanto  como  empezar a 

delinear  la  trayectoria  del  trabajo  productivo  femenino  que  es 

predominantemente  artesanal.  Como  se  vera, se  trata  de  un  poblado 

que  aunque  considerado  indígena  ha  ido  perdiendo  gran  parte  de 

los rasgos  que lo debieran  caracterizar  como  tal,  dando  lugar a 

otras  condiciones  necesarias  para su acceso  al  mercado  externo  de 

trabajo  como  pueden  ser  el  idioma,  el  vestido,  etc. 

Se  trata  ademds  de  un  poblado  que  forma  parte  de  una  regi6n 

considerada  entre  las  zonas  indígenas  mds  accesibles  en  general 

a la  integraci6n o aculturaci6n y que,  como ya se  anot6,  ha 

participado  activamente  en  distintas  oleadas  migratorias  aunque 

ahora  de  manera  mas  intensa,  por  la  crisis  econ6rnica  que  afecta 

agudamente a sus  poblados y que  ha  hecho  insuficientes  sus 

anteriores y tradicionales  recursos  de  subsistencia  como  son  la 

agricultura y la  pesca. 

Difícilmente  se  escucha  hablar  el  purepecha  entre  ellos  pues 

aunque algunos aún  lo  hablen,  utilizan  el  espaiiol  para 

comunicarse  con  los  demtis,  se  trate de  miembros  de su familia,  de 
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la  comunidad o del  exterior33.  Aún  en  el  caso  de  la  mujer  quien 

comúnmente  en los grupos  indigenas  constituye  el  principal 

transmisor  de  su  lengua,  aquí  aquellas  con  edades  hasta  de 4 0  

años  aproximadamente,  no  hablan ya el  purepecha  por  haberlo 

olvidado  al  predominar  en  su  comunicaci6n  el  castellano, y no lo 

han  enseñado  por  tanto a sus hijos.  Esto  aparece  claramente  entre 

quienes  han  establecido  la  migracidn  como  prdctica  constante 

dentro  de  sus  actividades  econbmicas,  m8s  aún  entre  aqu6llos 

empleados  de  manera  definitiva  por  alguna  instituci6n  exterior 

(IPN,  INI,  Pesca). 

Entre los pocos  rasgos  tradicionales  que  concentran y 

cohesionan a los habitantes,  se  encuentran  las  fiestas.  Esta6, 

aunque  escasas  en  número,  mantienen su importancia y significado. 

Se  espera  con  entusiasmo  participar en  ellas, se acude  con 

vestido de gala  (en  el  caso  de  la  mujer,  rebozo,  rollo,  delantal 

bordado,  etc. ) , asisten  quienes  ya  no  viven  en  la  comunidad y se 

invita a gente  de  poblados  cercanos  (familiares o amigos). 

Es  una  comunidad  que  ha  mantenido su mismo  nivel  de  poblacion 

por  mucho  tiempo o aún a veces  ha  disminuido; su tasa  de 

crecimiento  puede  decirse  que  iguala (o est6  representada) al 

número  de  personas  expulsadas  (migraci6n),  situaci6n  que  tiende a 

continuar  al  estarse  elevando  el  nivel  de  escolaridad  de  las 

33 Para  una  comparaci6n  de  idiomas  nativos  que  persisten 
respecto  al  purdpecha,  se  sugiere  ver  Apdndice 1, tabla 3. 
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nuevas  generaciones. 

Presentemos  pues  un  esbozo  de  nuestra  comunidad, 

representantiva  en  muchos  aspectos  en  nuestra  opinidn  de los 

poblados  indigenas de la  regidn  donde  la  migracidn  es  una 

practica  constante. 

Descripcidn  General. 

Aspectos  Monogrdf  icos . - San  Pedro Cucuch~chu~~ pertenece  como 

dijimos  al  municipio  de Tzint~untzan~~ en  la  llamada  Regidn  del 

Lago de Pbtzcuaro,  municipio  de  gran  importancia  antes  de la 

colonia  al  ser  el  SeAorio  dominante  del  Imperio  Tarasco 

(1450-1530),  del  que  eran  parte  tambikn  Pdtzcuaro e Ihuatzio. 

Se cree  que  el  poblado  se  form6  con  habitantes  de  un  antiguo 

barrio  de  Tzintzuntzan  (La  Magdalena)  quienes  durante  la  colonia 

deciden  separarse  para  formar un nuevo  poblado  molestos  ante  la 

decisidn  de  Vasco  de  Quiroga  de  enviar a Pdtzcuaro  la  campana 

mayor  del  templo de Tzintzuntzan.  Encontramos  referencia  en  este 

sentido  en Kern~er~~, quien  anota  que  Tzintzuntzan  fue  sede  del 

34 Se  cree  que  el  nombre  deriva  de  la  palabra  purCpecha 

35 Pertenecia a Pdtzcuaro  pero  al  formarse el municipio  de 

36 Kemper, R. CamDesinos  en  la.. . 

ggcucuchugg que  significa  lugar o ramillete  de  flores. 

Tzintzuntzan  en  1930,  pas6 a formar  parte  de  &te. 
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obispado  durante  un  año (1540), decidiendo  Vasco de Quiroga 

trasladarlo  después a Pbtzcuaro.  La  versidn  que  relatan  en  la 

comunidad  sin  embargo  es  que  el  lugar  se pobl6 cuando a un  nativo 

de  Tzintzuntzan  llamado  Refugio  de  Jesús  se  le  encomend6  el 

cuidado  de  las  tierras  donde  se  asienta  Cucuchuchu, y al  crecer 

su familia  le  otorgaron los  predios  poni6ndole  al  lugar los 

diminutivos  de su nombre  (Cuco-Chucho) . En ambos casos  se 

tratarla  pues  de  un  poblado  formado  por  gente  de  otros  lugares. 

Ahora  bien,  existe  una  tercera  versi6n  anotada  por  Van 

Zantwijk  quien  considera  que # l . .  . San  Pedro  Cucuchuchu  tuvo su 
origen  en  San  Pedro  Ihuatzio,  pueblo  que  figura  en  un  documento 

del s .  XV . . . [Doc. 1593 Mx. Just. 94 Archivo  Gral.  de  Indias, 
Sevilla]tfi37. Es decir,  que  era  parte  realmente  del  actual y 

cercano  poblado de Ihuatzio  Señorío  tambien  del  Antiguo  Imperio 

Tarasco. 

Bajo  la  categoría  politica  de  "tenenciat1,  limita  al  norte y al 

oeste  con  el  Lago, y al  sur y al  este  con  Ihuatzio y 

Tzintzuntzan.  Se  localiza  aproximadamente a 16 km de  Pdtzcuaro 

por  la  carretera  que  lleva a Tzintzuntzan: a la  altura de la 

rancheria  llamada  Sanabria  (a 8 km de  Pdtzcuaro)  se  toma  el 

entronque o camino de terraceria que va a Ihuatzio y Cucuchuchu. 

Entre  estos  dos  lugares  existe  una  distancia  de s610 2-1 /2  km. 
Se  trata  de  un  asentamiento  nuclear  (llamado  '@centrof1)  con 

37 Van  Zantwijk, R. Los servidores.. . p 3 2 .  
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algunas  casas  dispersas  cercanas  al  Lago  que  forman los barrios 

de  San  Pedro y San  Pablo.  Incluye  así  tambien dos glranchosqg que 

se  encuentran  en  las  afueras  (rumbo a Ucasandstacua):  "La 

Granada" y "La  Vinata". 

Tiene  el  aspecto  de  un  poblado  tranquilo,  con  poco  movimiento 

en  las  calles,  debido,  en  parte,  al  gran  número  de  migrantes y, 

en  parte, a que  la  gente  joven  acude a las escuelas de Pdtzcuaro. 

El ttcentrolv lo constituyen  unas  cuantas  calles  donde  se  localiza 

el  templo  principal,  una  capilla,  una  cancha  de  juego,  la  oficina 

de la  jefatura  de  tenencia, y la  mayoria de las  casas de ladrillo 

(algunas de  dos  pisos). A excepcidn  de  una,  estas  casas  son 

propiedad de  quienes  han  migrado o llegado a obtener  ingresos 

seguros  como  el  caso de los trabajadores  de  Pesca. El resto  de 

las  viviendas  son  de  adobe  con  un  cuarto  que  se  usa  como 

habitaci6n y otro  separado  que  se  utiliza  como  cocina. 

Actualmente  cuentan  ademds  con  un  campo  de  futbol a la  entrada 

del  lugar,  donde  tambien  recientemente  se  construy6  una  aula  para 

jardín  de  niños y una  nueva  cancha  de  basketbol. 

Sus servicios  incluyen,  como lo mencionamos  anteriormente,  la 

energía  electrica y (aunque  escasa)  agua  potable38; y una 

38 Servicios  con los que  cuenta sdlo parte  del rtcentrolt pues 
en los ranchos,  no  se  tiene  electricidad y se surten de agua de 
pozos cercanos. 
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constante  comunicaci6n  de  camiones a Pdtzcuaro.  Las  corridas  han 

aumentado39  en  proporci6n  al  aumento  de los propios  lazos  de  la 

comunidad  con  el  exterior,  en  particular  con  Pdtzcuaro  pues  ah1 

acuden  por  múltiples  servicios  como  son trmites ante 

instituciones  públicas,  educacidn  formal,  trabajo,  etc.  Ademds, 

es  ahí  donde  se  realiza  principalmente  su  comercio,  tanto  compra 

como  venta.  Dinerman  nos  dice  que  persiste  en  la  regidn  una 

"articulaci6n"  colonial  entre  Pdtzcuaro  (centro) y sus 

alrededores y que ' l . .  . la  venta en  el  mercado  regional y la 

producci6n  de  artesanías  para  distribuci6n  por  intermediarios  del 

exterior  representa  la  intensificacidn  de  un  modo  'colonial'  de 

articulacidn  con  la  economía  mayor"40. 

Pdtzcuaro  esta  en  condiciones  de  extraer  de  las  comunidades 

cercanas  tanto  articulos  de  valor  como  servicios a bajo  costo, y 

como  cualquier  mercado  local,  su  funci6n  es  extraer  el  excedente 

de  producci6n  regional  para  distribuirlo  en  la  sociedad  nacional; 

por  otro  lado,  incorpora  "al  mercado  interno  al  campesino 

mediante  la  distribuci6n  de  productos industria le^"^^. A este 
respecto  podemos  decir  que los petateros  (en  nuestro  caso)  llevan 

su  producto  al  mercado  de  Pdtzcuaro o lo venden a intermediarios 

para  contar  con un efectivo  que  les  permitird  adquirir  una 

variedad de productos  como  pueden  ser  zapatos  de  pldstico, 

39 Actualmente  hay  corridas  casi  cada  dos  horas. 

40 Dinerman,  Ina.  Miurants  and  stay  at  homes.. . , p. 38. 
41 Garcia  Canclini, N. , oD.cit. , p. 138. 
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detergentes,  refrescos o aún  aparatos  eldctricos  que  son  ya  de 

consumo  general  entre  las  familias  de  nuestra  comunidad.  Canclini 

va  mds  alld  de  este  simple  consumo  material y nos  dice  que  "La 

subordinaci6n  material y simb6lica  de  la  vida  campesina (o 

artesana,  en  nuestro  caso)  al  regimen  capitalista,  la  insinuaci6n 

del  consumo  burguds y proletario a traves  de  medios  masivos,  el 

turismo y los relatos  de  migrantes  reorganiza  la  intimidad: 

tanto  el  conjunto  de  objetos  reales  que  pueblan  desde  hace  siglos 

las  viviendas  tarascas  como  el  universo  simbdlico de bienes 

deseados,  ajenos,  respecto  de los cuales  va  alterdndose  [aún]  la 

signif  icacidn  de  las artesania~~~~~. 

A pesar  de  que  cuenta  con  una  pequeña  poblacibn,  nos  interes6 

estudiar  esta  comunidad  por  estarse  gestando  en  ella  cambios 

importantes ( Itaculturaci6nt1,  abandono  del  poblado.. . ) ademds  de 

que  ya  puede  apreciarse  en  algunos  casos  el  impacto  que  ha  tenido 

en sus hogares  (en  la  situaci6n  de  la  mujer  concretamente)  la 

migraci6n  de  algunos  jefes  de  familia.  Tanto  en  nuestro  primer 

periodo  de  campo  (1984)  como  en  el  segundo  en  este  año,  la 

poblacibn  se  ha  mantenido  en  cerca  de 2,000 habitantes  ya  que  se 

han  registrado  71  migraciones  definitivas  (incluyendo  menores). 

Consideramos  que  entre  la  poblaci6n  ha  habido  gente  no 

fuertemente  arraigada a su  tierra,  que  ha  decidido  dejar su 

pueblo y establecerse  en  compañia  de su familia  en  lugares  que 

proporcionen  una  mejoría o seguridad  econdmica.  Las  razones de 

42 Idem,  p. 137. 
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su desarraigo  pueden  ser la falta de terrenos  fertiles,  las 

presiones  econ6micas  que los llevan a trabajar  fuera y afin el  no 

considerarse  nativos  del  propio  Cucuchuchu. 

Aunque  actualmente  podría  dudarse  en  denominar a Cucuchuchu 

como  comunidad  indígena,  el IN1 la  tiene  clasificada  como  tal. 

Sus  criterios  para  clasificar a un poblado  como  indígena  son los 

siguientes:  que  el 50% de  la  poblacidn  hable  lengua  indígena;  que 

se  use  la  indumentaria  tradicional  femenina;  qye  tenga un sistema 

social  que  estQn  en  vigor  fiestas  indigenas 

(Itcostumbresl8)  como  son  el  matrimonio,  la  muerte,  danzas, 

cargos...  Algunas  de  estas  características  las  reunid  el  poblado 

posiblemente  hasta los años 60 habiendo ya desaparecido  gran 

parte  de  ellas.  En  el  caso  de  la  lengua  indigena, p.  ej. , aquí 
el  tarasco  ya  no  es  hablado  por  las  nuevas  generaciones.  Ademas 

de  que,  como  dijimos,  algunos  antiguos  pobladores  provienen  de 

familias  de  lugares  considerados  mestizos,  la  educacidn  formal 

impartida  en  español  se  convierte  en  factor  determinante  en  la 

perdida de la  lengua.  Se  establece  la  primer  escuela  ttparticularll 

en 1940, promovida  por  el  entonces  cura y el  cacique  del  lugar 

(nacido a fines  de  siglo  pasado);  este  último  aparentemente 

ejercía  fuerte  presidn  sobre  quienes  hablaban  tarasco  mofdndose 

de  ellos. 

4 3  NO se  aclara  en qub consiste  pero  suponemos  se  refiere a 
un  sistema  de  mayordomías o ancianos. 
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Las  fiestas  indigenas  mismas  sufrieron  tambidn  cambios 

importantes  como  veremos  ahora,  revisando  el  rengl6n  de  su 

religidn. 

A la  entrada de Cucuchuchu  se  encuentra un gran  templo 

catdlico  al  que  acude  el  sacerdote  cada  ocho  dias a dar  misa. 

Este  no  es  considerado  ya  autoridad  importante  al  limitarse  su 

presencia en el  lugar  casi  exclusivamente a los domingos y a los 

escasos  festejos  de  orden  religioso  en  la  comunidad. 

Hasta  hace 20 años  aproximadamente,  se  realizaban  fiestas  para 

cada  uno  de los santos  venerados en  el  templo y la 

responsabilidad  del  evento  (gastos)  correspondía a un solo 

individuo  llamado  flcarguerolg , es  decir,  aquel  individuo  cuyo 
@@cargoq1 o responsabilidad  consistía  en  venerar y festejar  en su 

día a uno  de  esos  santos. 

SepÚl~eda~~ nos  habla  de los I8cargos8l  como un  tipo  de 

mayordomia:  "cargo  religioso  individual"  que  implica  "el  gasto de 

bienes  propios".  Otros  cargueros  podían  ayudarle  (con  comida) 

bajo  el  acuerdo de  que 61 a su  vez  les  ayudarla  llegada la 

ocasi6n  de  cumplir  con su propio  IIcargott.  Debía  ofrecer  una 

fiesta  que  incluia  música y comida  para  todos  los  habitantes  del 

pueblo:  "dos  costales de harina  para  pan,  tres  'anegas'  (fanegas) 

de  maíz,  una  res"  [informantes]. Los gastos  obligaban a veces  al 

36 Sepúlveda,  Ma.  Teresa. Los caraos.. ., p. 77. 
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carguero a vender  sus  predios  viendose  despues  obligado a migrar 

definitivamente  (se  mencionan  ejemplos  de  gente  que  se  fue a 

Tarerio,  Ibarra,  Patambicho,  Jagüey...). 

El entonces  sacerdote  aconsej6  abandonar  esas  prbcticas, lo 

que  fue  aceptado  bajo  "promesa a la  virgen" y acordando  ese  fin 

de  año  dar  "una  cooperaci6n"  para  arreglar  la  pequelña  capilla 

que  tienen y construir  parte  de  la  brecha 

carretera P6tzcuaro-Tzintzuntzan-Quiroga. 

se  reducen a tres37 y en  ellas  participan 

que los comunica  con  la 

Actualmente  las  fiestas 

quienes a fin  de  año  se 

ofrecen  para  ser  11cargueros9f. Los gastos  que  se  efecttían  para 

comida,  castillos  (a  veces) o arreglo  de  la  iglesia  se  cubren  con 

cuotas  de  toda  la  comunidad. Los trajes,  pequeñas  ttorquestitas*l 

y comida  que  se  ofrece  para  amistades y parientes, los cubre  cada 

carguero,  por lo que  deberan  ser  gente  que  pueda  enfrentar  el 

gasto. 

Una 

Existen  otros  dos  cargos  de 

organizaci6n formada 

origen  religioso en la  comunidad. 

31  mujeres a la  que  llaman  la 

37 El 3 de  mayo,  Señor de  la  Misericordia.  Se  reúnen 
autoridades y familiares a comer. 

Corpus  Christi.  Danza  en  la  que  participan  seis  hombres  que 
representan los oficios  de  la  comunidad,  dos  para  cada  oficio 
pues  uno  va  vestido  de  mujer: 1) hortelano, 2) laborista, 3) 
pescador.  En  la  danza  llevan  puestas  mdscaras y cargan 
(respectivamente)  legumbre,  mazorca,  chinchorro,  figura  de 
pescado ... Cada  carguero  lleva  una vgorquestitatv y se  alternan 
para  tocar. 

El 29 de  junio  se  celebra  al  Santo  Patr6n  (San  Pedro) y se 
baila la danza  de *#Los Moros8* ( 4  personas).  Tambign  debe 
contratarse  una  banda de música. 
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Asociacidn  del  Santísimo y cuya  responsabilidad  es  el  cuidado y 

aseo  del  templo38. 

Ademds de esta  agrupaci611,  existen los llamados ggpriostesgg o 

encargados  del  curato,  matrimonio  que  se  compromete  durante 

minimo un  mes a vivir  en  las  instalaciones  del  templo  para 

cuidarlo.  Entre sus responsabilidades  esta  el  tocar  las  campanas, 

prender  velas y poner  flores. 39 

Sus  fiestas  siguen  significando  sin  embargo  eventos  de 

cohesidn  para  la  comunidad,  aunque  fdcilmente  se  aprecia lo 

anotado  por  Canclini  en  el  sentido  de  que  en  ellas  se  exhiben y 

reafirman  las  desigualdades y diferencias  que  existan  en  su 

interior.  En  nuestro  caso,  vemos  que los principales 

participantes o responsables  pertenecen al sector  social  que  han 

ido  conformando  en  poco  tiempo  los  migrantes.  En  ellos  puede 

decirse  que  recae  la  actual  posibilidad y por  tanto 

responsabilidad  de  mantener  algunos  de sus rasgos  tradicionales o 

costumbres  como  puede  ser  el  Igcompadrazgogg:  nuevo  parentesco  de 

38 A cada  mujer le corresponde  un  día  del  mes  durante  el 
tiempo  que  viva (o pueda).  La  mas  importante  (perteneciente a una 
familia  dominante  en  el  pasado)  es a quien  corresponde  el  primer 
día y se  le  llama  ggcabeza  de mesgg. 

39 Este  matrimonio  se  muda al templo  para  cuidarlo.  El 
llegar a ser  prioste  otorga o mantiene  cierto  status  ya  que  no 
cualquiera  puede  ofrecerse  para  el  cargo  al  requerirse  de 
ingresos  econ6micos  que  permitan  efectuar  la  compra  de  veladoras 
y flores,  por  ejemplo I f .  . .El  cargo  [en  general]  implica  la 
adquisici6n  de  prestigio y el  ascenso  en  la  escala  jerdrquica 
socialgg Sepiílveda,  Ma.  Teresa. o~.cit., p. 78. 
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tipo  religioso  que  surge  con  la  Colonia  (Mendieta y Núñez).  En  la 

prdctica  hemos  visto  que a un  compadre  puede  acudirse  para 

recibir  consejo,  prkstamo  econdmico,  etc.  En  el  caso  del 

compadrazgo  por  bautismo,  el  compromiso  se  inicia  en  la  infancia 

de los hijos y se  termina  hasta  que  se  casen,  pasando  entonces  la 

responsabilidad  al  padrino  de  boda  (aunque  la  relacidn  cercana 

entre  compadres  se  mantendrd  siempre).  Implicara  gastos de comida 

no  al  realizarse el bautismo  sino  al  "hacerse  compadre", 

ceremonia  que  puede  realizarse  posteriormente  (se  vio  un  caso  en 

que  Bsta  se  llev6 a cabo  un afio despues  del  bautismo);  ropa  para 

el bautisado,  comida  (desayuno)  en  la  boda  religiosa  del  ahijado, 

ademds de  que  el  padrino  debe  estar  presente  en  distintos  sucesos 

importantes  de  la  vida  del  ahijado  como  puede  ser  cuando  se  acude 

"al  perddn"  despuks  del  ltrobol1 de una  muchacha  (para  casarse  con 

ella  posteriormente)  por  parte  del  ahijado. Un compadre  acude a 

todas  las  fiestas  que  uno  celebre o a las  que  uno  es  invitado. 

Como  se  ve,  para  poder  responder  al  compromiso  se  requiere 

estar en posibilidad de enfrentar  una  serie de gastos  que 

comúnmente sdlo puede  solventar  quien  migre  frecuentemente o 

tenga un empleo  definitivo  (seguro). A pesar  de  la  importancia 

que  se  sabe  tiene  el  migrante  para la comunidad,  por  el  excedente 

econdmico  con  el  que  puede  llegar a contar,  existe  rechazo  en 

algunos  casos : quienes  van  temporalmente a EU  no  son  muy 

rechazados  pues  al  regresar  continúan  arraigados a la  comunidad, 

a sus  costumbres y tradiciones; s d l o  "tienen el orgullo de su 
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trabajo  pues  al  acabarse  el  dinero  siguen  siendo  como  antes". 

Quienes  migran a ciudades  importantes  como  Mkxico, o quienes 

tienen ya un  empleo  fijo  como  el  caso  de  quienes  fueron 

contratados  por  Pesca,  son  m8s  abiertamente  criticados;  se  les 

'considera fitaltivoslt y llorgullososn, M . .  . ya piensan  que  en  el 
pueblo  no  hay  comida,  quieren  tomar  leche  todos los días.. . M .  Al 

elevar su nivel de ingresos y lograr  una  cierta  seguridad  en su 

empleo  pueden  llevar a cabo  cambios  importantes  que  no s610 estdn 

referidos a bienes  de  consumo,  sino a su propio  aspecto y 

actitudes,  condiciones  que  por  otro  lado  les son impuestas  en su 

nuevo  ambiente  exterior. 

Los migrantes  como  ya  anotamos  tienen  un  papel  primordial  en 

la  comunidad  puesto  que  son  quienes  desempeñan  funciones 

importantes  como  puede  ser  un  ocargouf  en  una  fiesta o la 

responsabilidad  de  ser plcompadrell, Se  presiona  pues  Ita los 

miembros  del  pueblo  con  mayores  recursos  para  que  asuman  la 

responsabilidad de  cargueros,  con lo cual  obligan a quienes 

logran  acumular  cierto  capital a reinvertirlo . . . I t  en  la 

comunidad;  por  tanto,  la  fiesta  es  un  evento  en  el que I81os ricos 

deben  financiar  el  placer  de  todos y el  placer  de  todos  es 

moderado  por el inter&  social 

Es tambien  la  mejora  de  su  condici6n  econ6mica lo que ha 

permitido  elevar su nivel  de  educacidn  formal  ya  que,  como 

40 Garcia  Canclini, N. OD. cit., 171. 
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veremos  mas  adelante, los estudios  mds  a116  de  la  primaria  tienen 

que  realizarlos  fuera  del  poblado. 

La  comunidad  cuenta  con un  jardín  de  niños  al  que  puede 

ingresarse  desde  los  tres  años, y una  escuela  primaria.  Esta 

última  como  dijimos,  est6  en  las  afueras  donde  tambien  se 

localiza  el  albergue  infantil  del  IN1  al  que  acuden  niños 

indígenas  del  poblado o lugares  cercanos.  Las  clases  las  toman 

todos  juntos  en  aulas  de  ladrillo y algunas  improvisadas  hasta 

hace  poco  (de  madera,  sin  vidrios, o aún  al  aire  libre);  el 

albergue lo constituye  una  buena  construccidn  que  incluye 

dormitorios y baño  (sin  agua) y un  saldn  separado  que  se  utiliza 

como  comedor.  Las  aulas  pudieron  arreglarse  recientemente, 

despues  de  la  visita  del  anterior  gobernador  de  Michoac6n; 

proporciond  dinero a la  comunidad  para  hacer  esas  mejoras y 

construir  el  .aula  actual  del  jardín  de niflos. Tambi6n  ofrecid  la 

construcci6n  de  una  escuela  secundaria  aunque  esto  finalmente  se 

hizo  en  Ihuatzio  por  ser un poblado  cercano y con  mayor  número  de 

habitantes. 

Todavia  no  es  frecuente  sin  embargo,  que  quienes  continúen  con 

estudios  secundarios  acudan a la  escuela de Ihuatzio.  Existe 

rivalidad  entre  las  dos  comunidades  por un antiguo  pleito  por 

tierras  comunales  que  pertenecen a Cucuchuchu y reclamaba 

Ihuatzio,  ademds  de  que se prefiere  acudir a la  ciudad de 

Pdtzcuaro  aunque  ello  implique  un  mayor  gasto.  Aquí  se  inicia  un 
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poco  el  desarraigo  de  su  comunidad y su  estrecho  lazo  con  esa 

ciudad  que  continuard  mientras  dure  su  educaci6n  formal  (ya  sea 

secundaria o educaci6n tknica). Esto  se  convierte  en  un 

privilegio  de  quienes  cuentan  con  un  ltexcedentel1  econ6mico: los 

migrantes  -pues  se  requiere  solventar  gastos de pasajes y 

comidas,  entre  otros.  Ellos  son  quienes  pueden  hacer  frente a 

estos  gastos,  pero  ademds,  son  tambign  quienes  requieren  un  mayor 

nivel  educativo  para  obtener  trabajo.  Anteriormente  se  pensaba 

que  quienes  tenían  hijos  varones  necesitaban  migrar  para 

enviarlos a estudiar  fuera,  pero  ahora  las  madres  impulsan los 

proyectos  educativos  de  sus  hijas  tambien,  pues  piensan  que  la 

educaci6n  (entre  otras  cosas)  hard  menos  sumisa y temerosa a la 

mujer y por  tanto  podrd  defenderse  mds  en  el  matrimonio  (opini6n 

de  informantes). 

I 

Actividades  Productivas 

Ahora  pasemos a revisar  las  actividades  econdmicas  del  poblado 

en  cuesti6n.  Como  en  la  mayoría de los  poblados  indígenas  de  la 

Regidn,  se  adoptan  tres  opciones  que  estdn  relacionadas  con  el 

medio  fisico  circundante:  la  agricultura,  la  pesca y la  artesanía 

ahora  ademds  ligadas  con  una  nueva  posibilidad,  la  migraci6n  la 

cual  se  inicia  en los 4 0 ’ s  pero  empieza a adquirir  verdadera 

importancia  en los años 60’s. 
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A la  pesca  se  le  considera  la  actividad  tradicional  por 

excelencia  ("la  que  nos  heredaron  nuestros  antepasados"). Se 

trata  principalmente  de  la  captura  de  especies  como  charal, 

huerepo  (menos  obscuro  que  el  charal) y sardina (leacúmaral*) que 

son los peces  para los que se requieren  redes  pequeñas  pues  se 

atrapan  casi  sobre  la  superficie  del  agua.  Para  obtener  peces 

mayores  se  requiere  de  lancha y una  red  grande  llamada  chinchorro 

de las  que  s610  hay  dos o tres  en  la  comunidad;  esta  red  la 

manejan  cuatro o cinco  personas y en la comunidad  se  utiliza  para 

obtener  Iftruchatf y ocasionalmente un poco de pescado  blanco. 

La  pesca  es  una  actividad  temporal  para  la  mayoria y 

desgraciadamente  las  especies  importantes  para  el  poblado  (charal 

y acúmara)  encuentran  mayor  mercado  en  su  dpoca  de  veda,  la 

cuaresma,  por lo que  la  veda  difícilmente se respeta. 

La  actividad  beneficia y es m& practicada  por  aquellos  que 

cuentan  con  un  terreno en Itla  orillaf1.  Esto  permite  que  puedan 

tenderse  las  redes  por  la  noche y tener  exclusividad  de  pesca  en 

esa  orilla; los demds  deben  internarse  en  el  Lago,  trabajar  con 

quien  tiene  chinchorro o bien  pescar  en  una  orilla  que  no  esté 

habitada.  Existen  tambien  revendedores de pescado  que  compran  el 

producto  en  otros  lugares  como  Yunu6n o Santiago. 

Si  bien  la  pesca  constituia  para  la  mayoria  de  estos  núcleos 

familiares  un  mecanismo  para  lograr  su  subsistencia  ya  sea 
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consumiendo o vendiendo  el  pescado,  la  produccidn  ha  ido 

disminuyendo  considerablemente.  Las  causas a que  se  adjudica 

esto  son  variadas  como  p.  ej.  contaminacidn  del  Lago,  medidas 

err6neas  tomadas  por  la  actual  Secretaria  de  Pesca,  pesca 

desmedida  sin  respeto de las  dpocas  de  veda,  erosiones  que  han 

repercutido  en  cambios  del  nivel  del  Lago  acabando  con  algunas 

especies. 

En  relacidn a la  Secretaria,  se  dice  que  dsta  introdujo  en los 

años 30 una  nueva  variedad,  la  (lobina  negra)  que  se 

come  al  charal y a la  hueva  del  pez  blanco;  en los 70 introduce 

el  llamado  "pescado  de  Israel"  (carpa),  pez  carnívoro  que  se  come 

al  blanco;  introduce  también  el  lirio  acudtico  (planta  de  ornato) 

que  llega a crecer  desmedidamente  dificultando  la  circulacidn  de 

lanchas y el  corte  del  tule y la  chuspata,  materiales  importantes 

para  la  produccidn  artesanal.  Para  controlar  esta  planta 

introduce  entonces  dos  peces  herviboros  gigantescos  sin  informar 

a los pescadores;  estos  peces,  segiín el libro de los Pietri, 

llegan a pesar 30 kgs y a medir 2 m.  Los  pescadores,  al  ver 

saltar  uno de ellos  por  la  madrugada  (que  es  cuando  suelen 

pescar),  le  suponen un  *#monstruo" y lo matan. El otro  finalmente 

tambidn  muere. 

La  pesca  como  vemos  no  se  constituye  en  un  medio  suficiente 

para  la  subsistencia,  por lo que los pescadores se ven  obligados 

a la  produccidn  agrícola. 
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La  extensi6n  agrícola  que  se  cultiva,  sin  embago,  es  muy  poca 

(aprox. 4 0  ha. ) y en  ella  se  siembra  principalmente maíz y un 

poco  de  trigo;  frutas  (pera,  limdn,  naranja,  durazno,  aguacate) y 

algunas  verduras.  Anteriormente  algunos de los que  poseian 

terrenos a orillas  del  Lago  contaban  con  extensas  hortalizas, 

actividad  productiva  que  requería  mucha  mano de obra  masculina 

(hijos  varones) y una  bomba  de  riego;  con  el  tiempo  la  actividad 

empez6 a ser  inestable  por  los  cambios  de  nivel  que  sufri6  el 

Lago: si bajaba  se  ampliaba  la  extensidn  cultivable,  pero si 

subía  se  perdian  terrenos,  ademds  de  que los hijos  varones 

empezaron a migrar. 

El número  actual  de  agricultores  se  considera  entre 70 y 75, 

sembrando  cada  uno  solamente 1/2 ha  de  maiz  (combinado a veces 

con  haba y frijol). El cultivo  se  hace  de  manera  tradicional, 

s610 algunos  utilizan  yunta y fertilizantes.  Son  tierras de 

temporal,  consideradas de baja  productividad ya que  se  trata  de 

terrenos  pedregosos y delgados. 

Algunos  campesinos,  ante  la  escasa  produccidn  que  obtenian y 

necesitados  de  efectivo  por  diversas  causas  (enfermedad,  cargos, 

etc.),  vendieron  sus  terrenos a un  fuereño  que  pretendia  crear un 

centro  turistico  pues  se  tiene  una  hermosa  vista  desde  ah1  de  la 

isla  de  Janitzio y existe  una  distancia  menor  que  la  que  hay 

entre  dsta y Pdtzcuaro. El comprador  ha  sembrado  en los terrenos 

obteniendo  una  excelente  producci6n  al  utilizar  semilla  hibrida y 
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tractor.  Como los terrenos  estan  clasificados  como  bienes 

comunales,  existe  la  posibilidad  de  que  se  recuperen  bajo  la 

categoria  de  terrenos  ejidales.  Ya  estos  terrenos  se  han 

recuperado  formalmente y s610  se  espera  la  publicaci6n  del 

decreto  en  el  Diario  Oficial  para  repartirlas  por  partes  iguales 

entre los distintos  jefes de familia.  Esto  se  obtuvo  gracias a la 

intervencidn  del  anterior  gobernador, a quien  se  inform6  del 

problema  durante  la  visita  que  hizo a la  comunidad  para  inaugurar 

la "carreteratt  (brecha)  que  construyeron los habitantes  de 

Ucasandstacua y Cucuchuchu  para  comunicar a los dos  poblados. 

Su inter&  por  ampliar  su  frontera  agricola  parece  de 

cualquier  forma  no  haber  conformado  una  lucha  muy  intensa a 

traves  del  tiempo  como  veremos:  durante  el  reparto  de  tierras  de 

hacendados,  quienes  trabajaron  como  peones  consideraban  una 

ofensa a su  patr6n  el  solicitar  parte  de  esas  tierras;  luego,  al 

formarse  un  grupo  de  agraristas  en  la  comunidad,  su  acci6n  se  ve 

obstaculizada  por  el  grupo  de  sinarquistas  formado y dirigido  por 

el  entonces  cacique  del  pueblo  quien  fuera  importante  hortelano; 

por  otro  lado,  como los trhites burocrdticos  que  implica  la 

solicitud  de  tierras  son  largos y desgastantes, y siempre se les 

hicieron  ofrecimientos  de  terrenos  distantes y poco  fertiles,  los 

interesados  decidieron  suspender  definitivamente  sus  solicitudes. 

Se  trata  de  un  pueblo  que  como  dijimos  no  ha  dependido, 

tampoco,  exclusivamente de la  agricultura y toma  tambien  como 
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opci6n a la  artesanía  por  encontrarse  en  la  cercania  del  Lago y 

ser  una  actividad  practicada  desde  antes de la  Colonia. 

Describiremos a grandes  rasgos  la  elaboracidn  del  petate  de 

tule,  trabajo  que  se  inicia  desde  la  adecuada  preparaci6n  del 

material. 

El tule  se  acarrea  del  Lago  en  canoas  con  capacidad  de 500 a 

600 Kgs. Se  acostumbra  comprar  un  "corteg1  de $25,000 a $ 3 0 , 0 0 0  

que  consiste  en  lo  que  ellos  llaman 40 manojos  de  tule;  de  cada 

manojo  sale  material  para 4 petates  grandes u 8 chicos.  Se  lleva 

entre 8 y 10 días  hacer  el  corte  total y traer  el  material; 

diariamente 3 6 4 manojos. "ESOS días  no  se  gana  nada  pues  no  da 

tiempo  de  tejer"  [informante]. 

Una  vez  cortado  el  tule,  se  deja  parado al sol en manojos  para 

que  amarille,  teniendo  cuidado  de  ir  girando  las  tiras  para  que 

se  amarille  de  todos  lados.  Si  el  corte  es  de  mayo,  requiere 

asolearse  mas  pues  esta  mas  verde.  Puede  dejarse  unos 4 días  al 

sol y otros 2 suelto  en  el  suelo,  extendido, o bien  desatar el 

manojo y de jarlo  parado  pero  teniendo  cuidado de poner de  frente 

las  partes  verdes. El prop6sito de  tenerlo  al sol es  tambi6n  que 

se  seque  el  agua  que  tenga  aún  el  material.  Se  requiere  tambien 

que  le  pegue  el  viento  para  que  no  quede  húmedo.  Despues  de  esto 

puede  almacenarse  en  manojos  en  casas  con  techo  de  madera o 

cubrirlo  con  hule o mantas  para  protegerlo de la  lluvia. 
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Para  empezar a tejerlo,  se  va a ir  seleccionando  el  material 

mds  amarillo y dejando  el  verde,  pues  de  otra  manera  el  amarillo 

se  va  poniendo  **colorad6ntb  con  aspecto  "viejo,  color  como  usadob1. 

Quien  tiene  mucho  tule, o bien lo revende o no  lo  seca  tanto  al 

sol para  que  resista  mas  tiempo. 

Los tamaños  del  petate  varian  pero  puede  hablarse  de  dos 

tipos:  el de  dos  orillas  con  dos  terminados  trenzados y el 

doblado  que  consta  de  una  sola  orilla  (es  decir, s610 se  trenza y 

corta  el  material  sobrante  que  va  quedando de  un lado). El m6s 

común  es el mediano de  dos  orillas (1.50 m x 1.25 m)  aunque 

recientemente  empieza a comprarse  mucho  el  petate  chico 

( b*dobladolb;  de una  orilla). 

Se  dobla  el  material  que  se  requiere  para  un  petate a la 

medida  que  tendr6  el  petate.  Se  colocan  dos  tiras  sobre  el suelo 

(una  gruesa y una  delgada) y se  entrelazan  para  que  queden 

prensadas  con  otros  dos  pares de  tiras;  se  golpean  en  la  uni6n 

(centro)  con  una  piedra  de rio. A partir  de  aqui  va  colocdndose 

un  par  de  Ibtulesbb a la  vez,  entrelazdndolos (bbentreverandobb); se 

levantan  tiras y se pasan las nuevas  donde  correspondan a veces 

arriba y con  otro  par  abajo ..., golpeando  las  uniones  con  la 
piedra  para  aplanar  el  tejido. A s i  hasta  llegar a la medida que 

requiera  el  petate.  Al  final  se  hace un  trenzado  fuerte  para 

evitar  que  se  desteja  el  petate y se  le  cortan  las  puntas 

sobrantes. 
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Cuando  se  esta  tejiendo,  deben  evitarse  corrientes  de  aire  del 

exterior  (por  eso  las  casas  de  adobe  no  tienen  ventanas)  pues  el 

tule  se  seca y como  se  dijo  se  vuelve  quebradizo y duro. A veces 

deben  rociarlo  al  irlo  tejiendo  si  el  clima,  caluroso o con 

mucho  viento, lo seca:  toman  agua  con  la  boca y la  arrojan  sobre 

la  parte  que  se  estd  tejiendo.  Otra  condicidn  importante  para  el 

tejido  es  el  tipo  de  suelo; a aquellos  que  ya  tienen  piso  de 

cemento  se  les  seca  mds  rdpido  el  material. 

Actualmente,  la  venta  mayoritaria  que  se  hace  de  este  producto 

artesanal  es  para  el 2 de  noviembre  pues  el  petate  es  muy  popular 

en  todo  el  Edo. de Mexico  para  colocar  sobre  ellos  los  altares u 

ofrendas  para los difuntos;  se  acostumbra  que  el  petate  sea 

renovado  anualmente. 

El  tejido  llega a tener  periodos de  diversa  intensidad.  Uno  de 

los mds  intensos,  según  la  informacidn  que  hemos  obtenido  con las 

parejas  que se trabajd,  fue  cuando  se  iniciaba  un  matrimonio  pues 

a veces  se  requeria  comprar  un  lote  para  independizarse  de la 

familia  del  esposo, o para  la  construccidn  de la casa.  Otro 

período  intenso  es  cuando  el  hombre  (ya  casado)  migra  por  primera 

vez;  se  requiere  un  fondo  econdmico  que  permita  por  un  lado  que 

quienes  se  quedan  puedan  subsistir  sin la ayuda  del  jefe de 

familia, y por  otro  lado  que  quien  migra  pueda  llevarse o recibir 

en  su  destino  una  cantidad  para  su  propia  subsistencia  mientras 

obtiene sus primeros  ingresos.  Dinerman  considera  que  el 
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desarrollo  de  la  artesania  es  "la  manifestacidn  mds  evidente  del 

subempleo  rural",  un  paliativo  que  frena  la  migracidn  definitiva. 

"El  hecho de  que  la  artesania  sea  la íinica  actividad de la  regidn 

que  ha  visto  aumentar  sensiblemente sus efectivos  en  el  curso  del 

decenio  anterior  es  igualmente  evocador  [de su] papel de  freno  de 

la  emigracidn. . . 

Ahora  ha  surgido  otra  alternativa  artesanal en el poblado, que 

se  realiza  en  condiciones  diferentes  como  veremos:  el  tejido * 

de papeleras.  Aunque  del  petate  se  obtienen  mayores  ingresos, 

tiene la desventaja  de  que  una  vez  preparado  el  material 

(humedecido),  Qste  debe  terminarse, lo que  significa un trabajo 

corrido  de  cuando  menos  dos  horas  cuando  se  trata  de  un  petate 

grande.  La  papelera  de  chuspata  en  cambio,  se  teje en mdximo 

media  hora lo que  posibilita  interrumpir  en  ese  momento  el 

trabajo y combinarlo  con  otras  actividades;  Qsta  se  vende por 

docena,  en $4,000.00,  es  decir  aproximadamente $350 cada  una. 

La selecci6n  del  tejido  (petate o papelera)  depender&  entonces 

no sdlo de  las  necesidades  econdmicas  del  tejedor  sino  de  ciertas 

condiciones  como  puede  ser  en  el  caso de las  mujeres  (quienes 

mayoritariamente  tejen  las  papeleras)  el  tener  hijos  pequefios  que 

requieren un cuidado  frecuente:  amamantarlos,  cambiar  el  pañal ... 
Esto  coincide  con el trabajo  de  Casillas  en  el  sentido  de  que 

U. . . las funciones  reproductivas de la  mujer  tienden a explicar 
41 Dinerman, I. o~.cit., p. 124. 
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la  participación  de  éstas  en  la  actividad  productiva**42;  es 

decir,  sus  actividades  econ6micas  deben  ser  compatibles  con  el 

cuidado  de los hijos ya que  esto  último  constituye  su  principal 

responsabilidad.  Las  características de  su  trabajo  -agrícola, 

artesanal;  tiempo  asignado,  lugar,  etc.-  dependerdn  de  la 

composici6n  de  su  núcleo  familiar  -hijos  pequeños.  La  autora 

encontrd  que  las  mujeres  mds  **activas'*  son  aquellas  de  mayor 

edad,  con  hijos  mayores y en  mayor  número. 

Por otro  lado,  en  la  practica  hemos  visto  que  quienes  tejen 

petate lo hacen  con  dos  obte  jivos : ( 1) contribuir a la 

reproducción  de  la  unidad  doméstica;  se  trata  principalmente  de 

unidades  de  subsistencia  donde  comúnmente  son  ahora  madres e 

hijos  (fuera  de  actividades  escolares)  quienes  trabajan  en  ellos 

pues  el  jefe de  familia  pesca,  siembra y sale a trabajar  fuera  en 

el  campo,  como  albañil,  etc.,; o (2)  contar  con  un  importante 

excedente  econiimico  cumpliendo  con  un  pedido  para un **rescatiin*I 

(intermediario);  entonces  el  trabajo  serd  mas  intensivo  pero  por 

menos  tiempo,  colaborando  en  este  caso  tambign  (principalmente) 

madres e hijos  pues  en  estos  casos  el  jefe de  familia  es  migrante 

(empleado  de  alguna  institución). 

El tejido  de  papeleras  en  cambio  puede  realizarse  por  aquellas 

familias  que  ya  cumplieron  con  un  pedido  de  petate,  por  mujeres 

jdvenes  que  cuentan  en  general  con  menor  tiempo  para  la  artesanía 

42 Casillas,  Angelina.  La  muier  en  dos.. . P. 245. 
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(por  tener  hijos  pequeños,  por  estudiar...), o porque  tienen  una 

necesidad de  ingreso  menor.  Tambi6n  influir4  el  tipo  de  material 

que  est6  disponible a lo largo  del afio: si  se  acaba  el  tule,  se 

teje  entonces  papelera  de  chuspata y viceversa. O bien:  "Los 

compradores  nos  traen  locos,  hacemos los que  nos  compren, a veces 

papelera a veces  petate . . . I 1  

La  venta  de  petate  se  hace  tambitSn a los duefíos de misceldneas 

del  poblado,  quienes  compran a lo largo  del  año  para  vender 

después a los tlrescatonestl.  Estos  rescatones o intermediarios 

hacen  tambien  pedidos a los artesanos  directamente,  ddndoles  un 

anticipo, lo que  permite  garantizar  el  precio  del  producto  con 

muchos  meses de anticipacidn.  Quienes  aceptan  el  compromiso,  son 

familias  que  podrdn  reunir  tantas  piezas  como  se  les  haya 

solicitado,  sin  necesidad  de  venderlas  por  día;  es  decir,  quienes 

cuentan  con  otros  ingresos  econdmicos  que  no  les  obligan a tejer 

petate  para  subsistir  propiamente  de 61: los migrantes o 

asalariados;  es  decir, sus mujeres e hijos. 

La  migracidn  de los hombres en esta  comunidad,  ha  surgido  como 

posibilidad  de  mejora  econ6mica.  La  insuficiencia  de sus 

actividades  productivas y la  demanda  de  fuerza de  trabajo  en  el 

exterior, los llevan  entonces a salir  del  poblado. 

La  migracidn  temporal  afecta  actualmente a m6s de la  mitad de 

los jefes  de  familia  registrados  (aunque  puede  decirse  que  casi 
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todos  han  migrado  alguna  vez).  Hemos  considerado  tambi6n  como 

migrantes a aquellos  individuos  que  trabajan  en  lugares  cercanos 

(Pbtzcuaro,  Zacapu. . . ) y que  por  tanto  pueden  ir y volver de su 
trabajo a la  comunidad  el  mismo  dla.  Esto  se  debe a que sus 

hogares  han  sufrido  algunos de los cambios  (como  se  verb  mas 

adelante)  que  se  han  dado  en  familias  donde  el  jefe  de  familia 

permanece  ausente  por  períodos  mds  largos.  En la actualidad, los 

lugares  de  llatraccidnll,  es  decir a los que  se  acude  en  busca  de 

trabajo, los constituyen  Uruapan y aún  EU;  en  el  'pasado  fue 

Tierra  Caliente,  posteriormente  la  ciudad  de  Mgxico.  Esto 

significa  por un lado  que los trabajadores  acuden a aquellos 

sitios y ramas de  trabajo  donde  su  mano  de  obra  sea  requerida 

(antes  jornaleros  agrícolas,  ahora  albañiles)  dando  ellos 

preferencia a los  que  estdn mds cercanos  pues  les  permiten  estar 

mas  integrados a su comunidad, a su  familia; o bien  porque  tengan 

un  contacto  que  les  ayude a incorporarse  al  mercado  de  trabajo 

(Arizpe:  migraci6n  por  relevos). 

En  nuestro  primer  período  de  trabajo  de  campo  la  mayoría  de 

los hombres  que  trabajaban  fuera  se  contrataban  como  jornaleros 

en  EU y Tierra  Caliente,  algunos  mbs  en  trabajos  diversos 

(incluida  la  albafiileria)  en  la  ciudad  de  M6xico. El poblado  se 

veía  mas  solitario  pues  quienes  venían lo hacian  si  acaso  cada 15 

días.  Ahora los fines  de  semana la mayoria  tiene  la  posibilidad 

de  retornar a sus  casas.  Estos  cambios  en los patrones  de 

migracidn y en los lugares a los que  se  acude  en  busca  de  trabajo 
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no  son  elegidos  libremente  por  ellos,  sino  que  estdn  sujetos a 

los cambios  que  tiene  el  propio  mercado  de  trabajo.  Uruapan 

actualmente  pasa  por  un  auge  en  la  rama  de  la  construccidn  pues 

de los 104 jefes de  familia  que  migran, 32  de  ellos (o sea  el 

3 0 % )  trabajan  como  albañiles  en  esa  cercana  ciudad;  permanecen 

a116  de  lunes a viernes y pueden  estar  en su poblado  de  origen 

los fines  de  semana.  El  trabajo  agrícola  jornalero a EU  sigue 

siendo  importante  aunque  cada  vez  se  acude  alld  con  mayores 

dificultades  pues  actualmente  tiene un costo  de $ 500 dls el  ir 

porque  la  opci6n  mds  común  en  la  comunidad es ir a traves  de  un 

"enganchador'l  residente  en  Cuernavaca  que  cobra $ 250 dls  por 

asegurarles  trabajo y contactarlos  en  la  frontera  con  otro 

enganchador  que los llevara  ante  distintos  patrones  en  la 

frontera  gringa,  mds $250 dls  que  gastan en transporte.  Quienes 

constantemente  (anualmente)  van a trabajar a EU,  deben  apartar  de 

sus  ingresos  esa  cantidad  para  volver  al  año  siguiente.  Pero 

quien  decide  ir ya sea  por  primera  vez o despues  de  algunos  años, 

debe  considerar su primera  salida  como  poco  redituable  pues s610 

le  permitir6  pagar los $ 500 dls  que  seguramente  dej6  en  gran 

parte  adeudados  para  ir, y apartar  otros $ 500  para  el  siguiente 

viaje,  dejdndole  un  escasd  excedente  para $1 y su familia.  Por  la 

revisidn  que  se  hizo  al  censo  de  poblaci6n  de  la  comunidad,  se 

detecta  que  quien  acude a Uruapan a trabajar  en  la  albañilería es 

mucho  menor  (mds  joven)  que  quien  va a EU  (principalmente  como 

trabajador  agricola);  en  el  primer  caso,  estdn  incluidos  algunos 

nuevos  jefes de familia, es decir  varones  que  recientemente 
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formaron  su  propia  unidad  dom6stica. El grupo de EU tiene  edades 

variables  pero  se  encuentran  entre  ellos  hombres de m6s  de 40 

años. 

Han  surgido  ademds,  otras dos posibilidades de  trabajo  que 

significaron  dos  fuentes  m68  estables:  la  Secretaría  de  Pesca y 

la  cafetería  del  IPN.  (Hay  ademas  trabajadores  contratados  por  el 

IN1  en  Pdtzcuaro,  como  jardineros;  otros  que  trabajan  como 

lancheros  en  Janitzio, y otros  empleados  federales). 

A la  Secretaria  ingresan los primeros  trabajadores a principio 

de los 70 .  Su  contacto  se  inicia  cuando  la  Secretaria  es un 

Fideicomiso  bajo  cuyo  programa  se  requiere  de  mucho  personal  con 

conocimientos de pesca  Itpor  oficio":  "manejo  de  'artes' de  pesca, 

de la  captura  en s í  y conocimiento  de  las  especies  del  Lago".  Se 

requería  gente  no s610 para  estar en  "granjast1  del  Estado  de 

Michoacdn  sino  de  otros  lugares  como  Jalisco  (Chapala),  Colima, 

Tamaulipas,  Saltillo,  Puebla,  Hidalgo,  Morelos,  Oaxaca,  Tabasco, 

Quintana Roo, Guerrero...  La  gente de  otros  estados no tenía 

conocimientos de pesca de ribera.  Se  contrataría  gente  del  Lago y 

se  sortearían  las  plazas  para  diferentes,  estados  de  la  República. 

El programa  se  inicia  en 1970, y en 1972-73 ingresan los 

primeros  pescadores  de  la  comunidad;  observaron  que  se  colocaron 

ltcorralesl1  (para  atrapar  peces)  en su  ribera,  frente a Janitzio, 

y un  nativo  de  la  comunidad  se  enter6  que  necesitaban  pescadores. 
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Acudieron de distintos  lugares,  al  principio  fueron  entre 20 y 30 

y sdlo se  quedaron  seis;  entre  ellos  dos  de  Cucuchuchu 

(alfabetizados,  hijos  de  un  buen  pescador  chinchorrero).  Despues 

fueron  solicitando  mds.  Actualmente  trabajan  para  Pesca  entre 15 

y 17 individuos  de  la  comunidad  pues  quien  ingresaba  tenia 

derecho a recomendar a un  familiar o conocido,  hasta  que  se  lleg6 

a ese  número.  De  &tos,  la  mitad  pertenece a dos  familias  con , 

quienes trabajar no^^^: 

Aunque ya  de por s í  provienen de familias  que  pudieron  hacer 

frente a los gastos  que  implica  la  educación  escolarizada  que  se 

requirid  para  su  ingreso  (alfabetizados y bilingües),  han  todavía 

ttmejoradont su situación  pues  ahora  sus  hijos  han  cursado 

secundaria o carrera  técnica  (en  Conalep);  poseen  tiendas  en  la 

comunidad;  casa o terreno  en  Pdtzcuaro;  hijas  casadas  con 

albaAiles o empleados,  es  decir  obtienen  ingresos  fijos,  et^.^^ 

Al IPN ingresd un pequeño  grupo de gente  joven;  en  este  caso 

tambikn  ingres6  por  recomendaci6n el primero  del  poblado  quien a 

la  vez  fue  llamando a otros  familiares o conocidos  según  se 

fueron  requiriendo  mds  empleados. El trabajo  se  realizaba  dentro 

de la  cafeteria  (meseros o dom6sticos) y fue  temporal ya que  el 

concesionario se retird  del  negocio y la gente de la  comunidad  se 

vio  obligada a regresar. 

43  infra  capitulo III. 

4 4  infra  capitulo III. 
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La  gente  que  ha  tenido que volver,  ya  sea  como  en  el  caso  de 

los trabajadores  de  la  cafetería,  albaiiiles o jornaleros 

agrícolas,  retoman  la  labor  artesanal  como  medio  de  subsistencia, 

aunque s610 sea  de  manera  temporal  mientras  encuentren la 

posibilidad de  incorporarse  nuevamente  al  trabajo  asalariado.  En 

nuestro  investigacidn de campo,  tratamos  de  seleccionar  familias 

que  presentaran los casos mds comunes  en  el  poblado como son los 

trabajadores  de  Pesca; o quienes  perdieron  su  trabajo y volvieron 

a la  comunidad; o quienes  se  han  dedicado  preferencialmente  al 

trabajo  artesanal.  Veamos  pues los distintos  casos  estudiados 

para  conocer a fondo  estas  unidades  dom6sticas,  sus  condiciones y 

las  transformaciones  sufridas... 
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CAPITULO 111. 

LA MUJER Y SUS ROLES. 

Nuestro  trabajo  se  inicid  con un panorama  general  de  la 

artesanía;  su  cercanía  con  el  trabajo  agrícola y su combinacidn 

en muchos  casos,  como  el  de  nuestra  Regidn,  con  la  migracidn 

temporal;  opciones  de  trabajo  sexuadas  que  tienden a modificar 

algunos  espacios  dentro  de los ndcleos  familiares  como  es  la 

situaci6n  de  la  mujer.  Se  present6  ya  ampliamente a la  comunidad 

de  Cucuchuchu  donde  se  ha  observado  que  la  venta  de  fuerza  de 

trabajo  masculina  en  el  exterior  es  una  prdctica  dominante y toca 

ahora  referirnos en este  capitulo  al  estudio  realizado  con  las 

unidades  familiares  en  cuyo  seno  finalmente  repercute  esa  nueva 

diferenciacidn  sexual  del  trabajo  productivo  que  se  da  con  la 

migracidn, el hombre  en  el  exterior y la  mujer  en  el  hogar. 

Aunque  desde  siempre  la  artesana  estuviese  subordinada  ante  su 

pareja,  cuando  Qsta  permanecia  trabajando  en  la  comunidad  era 

ampliamente  reconocido  el  valor  del  trabajo  de  ella y su 

importancia  por  tanto  para  el  núcleo  familiar. Al iniciar  el 

hombre  relaciones  de  trabajo  mas  estrechas  con  el  exterior 

adquiere  un  mayor  status  al  considerarse  su  trabajo  mds 

calificado,  mejor  remunerado y por  tanto  de  mayor  valor,  ademds 

de  que a traves  de 61 adquiere  seguridad: la gente  que  sale  "va 

sabiendo  mds y ya no  se  deja",  por  eso  por  ejemplo  aunque 
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abiertamente  no  se  reconozca se  tiene  preferencia  por los 

migrantes  para  autoridades  de  la  comunidad  como  lo  muestran los 

nombres de  quienes  han  sido  jefes  de  la  tenencia  durante  los 

últimos  años. 

La mujer  por su parte  permanece  en  el  hogar  pues  es  ahi  donde 

realiza  su  tarea  mds  importante  -las  labores  domQsticas,  que 

incluyen  el  cuidado  de  la  familia- y donde  puede  alternarla  (sin 

descuidarla)  con  el  trabajo  artesanal  que  aunque  indispensable y 

reconocida  su  importancia  en  Qpocas  de  llcrisislt  (cuando  se  ha 

comprometido  el  sueldo  del  vardn  en  diversos  gastos  como  un 

ocargol*, una  boda,  la  compra  de un predio.. . ) se  ve  ya  no  s610 

como  secundario  sino  aún a veces  hasta  no  necesario y realizado 

para  llenar  horas de  @Iociovt.  En  esas  épocas  de  lfcrisistl no 

obstante  el  trabajo  femenino  recupera  su  status  aunque  contintíe 

siendo  considerada  una  tarea  con  menor  importancia  que  el 

trabajo  asalariado  del  hombre  del  que  ademds  ella  esta 

actualmente  excluida:  "en  la  comunidad  no  es  bien  visto  que  las 

mujeres  trabajen  fuera  sobre  todo  porque ya algunas  han  salido 

embarazadas" y a las  casadas  Itno  les  corresponde  trabajar  porque 

al casarse  bien  claro lo dice  el  padre:  el  hombre  debe  mantener a 

su  esposa y si  ella  trabaja  [fuera],  pues  le  quita  la 

obligacidn" . 

ii 

A pesar  de  todo lo anterior,  hay  renglones  que  se  han 

modificado  positivamente en la  situacidn  de  esta  trabajadora 
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relacionados  con  su  trabajo  productivo, y otros  como  su  dmbito de 

libertad  que  tienen  que  ver con la  simple  ausencia  del  vardn, 

como  veremos. 

Para  la  presentaci6n de  nuestro  material  empírico,  hemos 

selecionado a cinco de  entre  las  familias  con  las  que  fue  posible 

trabajar,  por  considerarlas  representativas  de  la  comunidad  ya 

que  en  ellas los jefes de  familia  desarrollan  alguna  de las 

modalidades  de  trabajo  productivo a que  actualmente  se  recurre, 

como  puede  ser  realizar un  trabajo  migratorio,  ser  empleado  de 

planta o bien  realizar  fundamentalmente  una  labor  dentro  del 

poblado ya sea  como  pescador,  artesano o comerciante;  en  una de 

ellas  ademds,  nos  extendemos a la  vida de  dos  hijas  casadas. Los 

casos de las  familias  cuyo  jefe no migra,  sirven  para  hacer 

comparaciones y apreciar  aquellos  cambios  surgidos en las 

familias  de  migrantes o empleados. 

Como  podremos  ver,  en  las  unidades  dom6sticas  donde  el  var6n 

ha  modificado  su  condicidn  laboral  pasando  de  artesano, 

agricultor o pescador a asalariado  se  ha  dado un cambio  en  el 

trabajo  de su mujer  como  resultado  inmediato;  si  no  en  cuanto  al 

tipo  de  labor, s í  en  cuanto a la  intensidad  -volumen- de la 

misma.  Las  responsabilidades  de  ella  se  amplian,  es  decir  sus 

roles  abarcan  aspectos  que  podían  haber  sido  exclusivos  de  su 

pareja y estos  cambios  que  se  dan  bajo  su  ausencia  estdn 

directamente  relacionados  con  la  importancia  que  presenta  el 
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trabajo  femenino  aunque  algunos  de  ellos  presenten  una 

temporalidad  por  estar  sujetos a la  presencia o no  del  jefe  de 

familia ya que a su  regreso  puede  pretender  reestablecer  el  orden 

anterior. 

Retomamos  las  variables  que  resultan  importantes  en  las 

hipdtesis  planteadas  para  nuestro  trabajo  como  son  las 

transformaciones  de los roles  femeninos;  la  nueva  divisidn  sexual 

del  trabajo y por  tanto  su  actividad  productiva, el tiempo 

otorgado a esta,  el  ingreso  que  representa;  las  relaciones  con  su 

pareja,  su  autoridad  ante  los  hijos,  su  libertad,  su 

autoestima... y presentamos  la  informacidn  clasificada  bajo  tres 

grandes  rubros  que  se  refieren a la  transformacidn  de  la  familia 

y al  trabajo  productivo  femenino  (rol  trabajadora) y a sus 

relaciones  familiares ( r o l  madre,  rol  esposa)  que  incluyen  entre 

otros  puntos  la  socializacidn de las hijas,  las  relaciones de 

pareja. 

Familia. 

Las  pautas  culturales  entre  el  grupo  indigena de esta  Regidn, 

han  establecido a la  familia  extensa  como  el  modelo  mds  común  de 

residencia.  En  las  cinco  familias  estudiadas  se  manifiesta  una 

constante  prdctica  de  esta  costumbre: 
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Familia [ A ]  viven  en  la  misma  casa  una  de  las  hijas  con su 

familia.  Son  cinco  hijos:  tres  casadas y dos niiios. 

Familia [B] en  el  mismo  predio,  habita  una  hija  con su 

familia.  Son  seis  hijas:  tres  casadas,  tres  solteras.  Radican 

parte de la  semana  en su casa  de  Pdtzcuaro. 

Para  la  familia [ C ]  los habitantes  del  predio  son,  ademds de 

los esposos y dos  hijos  solteros,  una  hija y un hijo  casados. 

En  la  familia [Dl viven  juntos  la  madre  viuda y dos hijos, 

hijo  soltero e hija  madre  soltera. 

Y para  la  familia  [E]  la  cohabitacidn se da  entre la pareja y 

tres  pequeños, y un hijo  mayor  con  su  familia  (esposa e hijos). 

Las  cinco  resultan  ser  familias  extensas, lo que  ha  sido  común 

a través  del  tiempo  en  esta  comunidad  como  en  cualquier  comunidad 

purépecha,  pues  cuando  se  forma  una  nueva  pareja  normalmente 

vivían  un  tiempo  con los padres  del  var6n  mientras lés era 

posible  independizarse.  Ahora  no  obstante se ha  dado en algunos 

casos  una  variante,  no  es  con  la  familia  de 61 que  se  radica  sino 

con  la  de  la  mujer. Es decir,  esta  condicidn  de  familia  extensa 

sufre  una  nueva  caracterizaci6n  porque  cambia  la  patrilocalidad. 

Aunque  es  en  la  base  material  donde  se  sustenta  este  cambio,  las 

razones  formales o aparentes  suelen  ser  variadas  como  la 



violencia  física:  "su  esposo  la  maltrataba.  Ella  se  vino  un  día 

de  casa  de sus suegros,  les  dijo a sus  papds  que  ya  no  quería 

vivir  alld  que  su  esposo  le  pegaba  mucho"; @asus padres  (por 

peticidn  de  la  mamd)  hablaron  con 61 y ahora  viven  aqui.. . , o 
bien  tlconocio a un  soldado y se  embarazd.  Un  dia  se  pelearon y la 

golped. ' Y o  me  dije,  pero  si  ni  casados  estamos.. . por  que  lo  he 
de  aguantart . Y se  regresd  cQn  sus  patronest1.  Conflictos 

interrelacionales  como  "se  pele6  con  una  cuAada  con  la  que  vivia. 

Entonces  ella  se  vino  con  sus  papds.. . despu6s  se  fueron a una 
casita  que  les  regalaron  ellos."; o el  estatus  que  logra a traves 

de su situacidn  econbmica:  "la  dejaron  casar  con  la  condici6n  de 

que  estuviera  s610  unos  dias  con sus suegros y despugs  la  dejaran 

venir  con sus papds a vivir  pues  el  esposo  esta de lunes a 

viernes. . . I*.  

Este  comportamiento  se  manifiesta  en  las  cinco  familias 

estudiadas,  aunque  para  las  familias D y E la  familia  extensa 

cumple  mas  la  funcidn de sobrevivencia.  En  ellas  los  miembros de 

la  familia  por  separado  no  pueden  mantenerse  como  independientes 

lo  que  implica  que  no  tienen  la  misma  capacidad de  trabajo  que 

las  otras  familias.  Esto  resalta  cuando  observamos  los  trabajos 

que  realiza  el  hombre  en A,B y C (trabajador  de  Pesca,  AlbaAil, 

trabajador de CONALEP,  etc.)  contrastados  con los casos D 

(comerciantes-artesanas;  jornalero) y E (pescador). 
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Otro  factor  que  deseamos  resaltar  de  las  familias  estudiadas 

es  el  relacionado  con  la  edad  en  la  que  contraen  matrimonio. 

Anteriormente  la  etapa  reproductiva  indicaba  el  momento de 

casarse  (entre 14 y 16 años).  Ahora  los  casos  estudiados,  sobre 

todo  en  las  familias  migrantes,  indican que es a la  terminaci6n 

de  un proyecto  educativo  cuando  las  mujeres  contraen  matrimonio 

(concluida  la  secundaria o ckrrera  tecnica,  por  ejemplo),  es 

decir  entre los 15 y 17  años. Y en  el  de  los  hombres,  no  es 

tampoco  al  inicio  de  su  etapa  productiva  como  antes 

(aproximadamente a los  17),  sino  hasta la consolidaci6n  de  una 

actividad  econ6mica  como  el  jornal o la  albañilería  (que  puede 

ser  entre los 19 y 22 años). 

Trabajo  Productivo  Femenino. 

Como  se  ha  dicho,  la  mujer  indígena  en  esta  Regi6n  ha 

desarrollado  siempre  un  trabajo  productivo  no s610 culturalmente 

aprobado  sino  necesario  para  la  reproducci6n  de  sus  unidades 

dom9sticas.  En  el  caso  de  nuestra  comunidad,  en  todas  las 

generaciones  las  mujeres y los hombres  elaboraban  petate  junto 

con  otras  actividades. A s i ,  el  hombre  permanecia  gran  parte  del 

dia  con  la  familia,  constituía  la  mdxima  autoridad y participaba 

en la  educaci6n de los  hijos.  Con  la  migraci6n  se  modifican  su 

trabajo  productivo,  sus  ingresos  (en  la  familia A el  esposo  ya  no 

hace  artesania  pues  no  tiene  tiempo,  "deja  ese  trabajo  para  las 
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mujeres y los niños"; o, ya son  pocos  los  hombres  que  se  dedican 

al  petate  "sobre  todo los j6venes  pues  salen a trabajar  casi 

todos.. . no  puedo  recordar a uno s610 que  se  dedique  al  petate" 
para  la  familia B); cambia  el  orden  familiar  en  el  sentido  de  que 

muchas de sus responsabilidades  pasan a la  esposa (61 ya no 

quiere  hacer  petate, sólo pesca  para  vender ... "dice  que  el 
petate, las papeleras,  es  trabajo  para  'viejas',  no  de  hombres" 

para  la  familia C),  quien  debe  elaborar  sola  el  trabajo 

artesanal o con  ayuda  de los hijos  que  tengan  edad  suficiente, 

teniendo  que  modificar  horarios  de  trabajo  dom6stico y 

productivo ...; tomar  decisiones  que  antes  no  le  correspondian 
como  decidir  el  uso  de los ingresos.  Cambios  temporales o aún 

permanentes  en  la  familia (a 61 no  le  conviene  tejer  petate  ya, y 

a veces  ni a ella  la  deja  como  ahora  que se  cay6  del  cami6n;  le 

dice  "no  hagas  petate,  estds  lastimada y te  puedes  enfermar  mds y 

luego  hasta  medico  voy a tener  que  pagar",  en  la  familia  E),  como 

cuando  se  convierte  en  trabajador  con  ingreso  fijos,  por  ejemplo 

los empleados  de  la  Secretaría de  Pesca.  El  trabajo  de  su  mujer 

va a ir  relaciondndose  con  las  condiciones  que  presente  el  de Q1. 

Se  intensifica  cuando 61 no  recibe  ingresos,  se  ve  como 

secundario o hasta  femenino  cuando 61 tiene  un t1buen8v empleo.. . 

En  todos los casos  que  estudiamos  donde  el  hombre  se  inicia 

como  migrante ya casado,  resaltd  el  hecho de que  la  aportacidn 

econdmica  del  vardn  por  el  trabajo  realizado  en  la  comunidad, 

deja  de  percibirse y queda  la  economía de la unidad a cargo  de  la 
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mujer  quien  debe  elaborar  la  artesania no solamente  sola  sino  en 

la  cantidad  necesaria  para  mantener a su  familia y ademds  -en 

muchos de los casos-  solventar los gastos  del  vardn  al  inicio  de 

su  trabajo  en  el  exterior  porque  como ya hemos  dicho  al  vender su 

fuerza  de  trabajo  no  percibe  de  inmediato  una  retribucidn  por 

ella. El trabajo  femenino  requiere  ser  mds  intenso y recibe  en 

esta  etapa  un  alto  reconocimiento  por  todos los miembros y por 

ella  misma. 

Tal  es  el  caso  de  la  familia A, cuando 61 empez6 a trabajar  en 

la  Secretaria y como  no  le  pagaban  pronto  ella  te  jia  dos  petates 

diarios,  "de los grandes" , uno  para  comer,  el  otro  para los 

pasajes  de 61 pues  le  pagaron  hasta los tres  meses.  "YO  me  jodi 

entonces  mucho,  pero  nos  alcanzabavn. El empezd a reconocer  mucho 

su trabajo y se  gan6  "su  respetott  pues  mantuvo a la  familia 

mientras a 61 le  pagaban. 

Mientras  que  para  la  familia B cuando su esposo  empezd a 

trabajar  fuera,  ella  seguia  tejiendo  petate  para  ayudar a 

mantenerse.  Sobre  todo  cuando  entrd a Pesca. El estuvo  muy 

agradecido  porque  se  hizo  cargo  de los gastos;  trabajaba  mucho 

para  tener  para  el  transporte  de 61. .  . le  pagaron  hasta los tres 
meses. 

Tambi6n  para  la  familia C, mientras a 61 le  pagan  [cuando  hace 

jornal],  ella  gasta  el  dinero  del  petate  que  hace, en comida.. . 
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sale  mucho. . . a hacer  "curacionestt o a vender  petate o papelera 
que  hacen  sus  hijas.  Cuando 091 no  estaba yo  trabajaba  mas  para 

dar de comer;  podía  salir  m6s".  '*Estando los dos, los dos  nos 

preocupamos * I .  

En  cambio  en  la  familia D, la  ausencia f isica  del  padre  (por 

defunci6n) o por  abandono  (del  esposo)  hacen  que  la  mujer  sea 

autosuf  iciente como en  la  familia D "A mi  no  me  falta  nada.  Que 

si  mi  hija  necesita  leche,  pues  tejo  un  petate y lo salgo a 

vender; ya de regreso  traigo su leche". 

Este  papel de la  mujer  persiste en  el  tiempo, ya que  la 

familia E repite  el  patr6n  anterior, a pesar  de  ser  la  pareja 

vieja.  Sin  embargo  no  podriamos  afirmarlo ya que hace  falta  un 

mayor  evidencia,  Sin  embargo,  la  mujer  nos  narra  que  cuando U. . . 
salia  [su  pareja] a trabajar a Mgxico,  Tierra  Caliente,  hasta  al 

norte  fue,  pero  se  gastaba  el  dinero  en la bebida ...; [ella] 

tenía  que  mantenerse  con  el  tejido de  tule, [y] se  pasaba los 

dias  con los niños y hacía sus dos  petates". 

El trabajo  femenino  constituye  tambi6n  la  posibilidad  de  poder 

ahorrar  gran  parte de los ingresos  del  esposo  en  el  caso  de 

algunas  parejas,  sobre  todo  jdvenes,  pues  ella se hace  cargo de 

gastos  Itmenores"  como  pueden  ser  el  alimento  diario  de  la  familia 

en  ausencia  del  esposo... 

I 
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Y se  sigue  presentando  tambi6n  en  los  casos de parejas  viejas 

en los que  la  mujer  no  ha  dejado de participar  activamente  en  el 

trabajo  productivo,  como  en  la  familia A donde  Itel  progreso 

econ6mico  que  han  tenido  se  debe.. . a los dos  pues  su  esposa 

siempre  ha  trabajado  mucho y así  ha  podido  ahorrar . . . para 
comprar  las  propiedades  que  tienen. . . Y en  el  caso  de su hija 

(Al) I t .  . . cuando  hay  fruta o verdura lo lleva a vender a 

Pdtzcuaro o lo  cambia  por  comida... Así pueden  guardar  el  dinero 

de 61 para  que  construyan  pronto su casa. . . Hago  papeleras  para 
comprar  lo  que  necesito;  comida. . . El gasto lo guardo  para  una 
emergencia . . . I *  O para A2 "con lo que  ella  gana  del  tejido  de 

papeleras  se  ayuda  para el gasto  diario; ... [parte  de]  el  dinero 
de 61 tiene  que  ahorrarse  pues  deben  pagar  [una  deuda].  Pero  le 

dice  que  tiene  que  traer su dinero  completo  cuando  llega. . . 'no 
tiene  chiste  que,  mira,  pase  aquí a trabajar  para  ayudarte y tú 

alla  te  emborrachas*...Il 

Esto  tambi6n  resalta  en  la  familia B. vl[Ella]  lleg6 a ganar 

mucho  con  la  costura. . . [y] lo us6 para  comprar  muchos  trastes, 
ropa  para  sus  hijas,  para  útiles  de  la  escuela". 

O en  algunos  casos  opera  como  la  posibilidad  de  salir  de  un 

imprevisto o urgencia  en  ausencia  del  esposo tfsi 41 sale,  ella 

teje  su  petate y compra lo que  necesita". 
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Relaciones  Familiares  (rol  madre y esposa). 

Entre  las  responsabilidades  principales  de  la  mujer,  se 

encuentra  el  cuidado  de  los  hijos. Lo que  como  ya  hemos  dicho,  en 

la  comunidad  de  estudio  era  compartido  con  el  padre,  al  estar 

éste  desarrollando  un  trabajo  dentro  de  la  comunidad o de su 

propia  casa;  esta  responsabilidad se  acentúa  ante  la  ausencia  del 

padre.  Para  la  mujer  en  la  familia A ttcomo su esposo  sale  todo  el 

día  es  ella  quien  pasa mds tiempo  con  ellos  [hijos] ; 61 mismo  la 

responsabiliza,  sobre  todo  de  las  hijas  pues  antes que se  casara 

la  mayor le decía:  "si  tu  hija  sale  mal, tú vas a ser la 

culpablett. 

Dicha  responsabilidad  sin  embargo  le  da a la  madre mds 

libertad  para  relajar  la  disciplina  impuesta  por  el  padre:  en Al 

entre  semana,  cuando su esposo  no  esta,  las  puertas  de sus 

cuartos  estdn  abiertas y sus hermanos  entran a platicar.. . ; su 
mamd  le  invita  del  almuerzo o la  comida...  platica  con  ella  todas 

las  maiianas;. o como A2 que  ttvisita  diariamente a su mamd  por  la 

mañana; a veces  almuerza  con  ella. B1 va a visitar a sus papds 

siempre  que  éstos  vienen  al  pueblo,  hasta  se  quedan a dormir  en 

su casa  [ella y el  esposo].  Ahora  que su mamd  esta  en  el  pueblo, 

la  visita  todos los dias. 
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La  convivencia  directa,  sin  med4ar  la  autoridad  del  padre, 

permite a la  madre  crear  una  intimidad  que  la  identifica 

extrechamente  con los hijos:  en B todas sus hijas  le  tienen  mucha 

confianza,  le  platican sus cosas ... [con  la  que  se  fue a 

Estados  Unidos]  se  entendía  mejor;  hacian  planes  juntas  [para 

gastar  el  dinero  que  ganaban  ambas.  Aún  en  el  caso  de D; "mi  mama 

ya no  se  acostumbra a estar  sin  mí.. . trabajamos a la  hora  que 
queremos  pues  estamos  solas, a veces  comemos  cualquier  cosa o 

recalientamos  tortillast8. 

*I 

Ademiis,  tal  ausencia,  le  da  la  oportunidad de introducir 

algunas  variantes  sobre  todo  en  la  educacidn  de  las  hijas,  basada 

en su propia  experiencia y apoyada  no  s610  en  dicha  ausencia  sino 

en  la  autoridad  que le otorga  el  reconocimiento  de  haber  llegado 

a ser  proveedora  econdmica  única de su familia.  Como  muestra el 

caso  de  la  familia C, a ella  le  da 88pena88  que sus hijos  tomen 

"que les  peguen a mis nueras y yo les digo  que  no  sean  asi, les 

recuerdo  cdmo  era su papa ... Quién  va a saber  mas  que  uno  que les 

dio de comerqt. 

La  autoridad y responsabilidad  que  le  confiere  la  situaci6n 

descrita  con  anterioridad, le permite  ensanchar su M i t o  de 

influencia y perspectiva.  De  tal  manera  que  le  es m& facil 

poner a la  practica  no s610 formas  de  organizaci6n de lo 

cotidiano, sino proyectos  de  vida. Esto es, le interesa  prom0ve.r 

la  escolaridad de sus hijos,  como  una  forma, a traves  de  la  cual 
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se logre  mayor  seguridad  ante  situaciones  difíciles  que  vivird 

como  el  matrimonio,  para  el  que a la  vez  promueve  tambi6n  que  sea 

lo mds  tardiamente  posible:  la  mama,  familia B, le  aconseja a una 

de ellas  [la  mayor de las  solteras] que se  case rnds grande,  hasta 

los 30 si se  puede  pues  se  sufre  tanto  en  el  matrimonio.. . lo 

mismo  aconsejaba a las  otras;  la  esposa  de  la  familia A piensa 

que  Itel  estudiot1  es  importante'y  queria  que sus hijas  estudiaran 

mas.  'Wna  hija  con  estudios,  se  deja  menos  del  marido . . . A mis 

hijas  les  va  mejor, son menos  tontas  que yoq*. 

Ha  aumentado  la  escolaridad  de  las  hijas  en  las  familias  que 

mejoran su economía  (migrantes) y la  edad  de  matrimonio  esta 

relacionada  con  el  termino  de  niveles  de  estudios,  predominando 

la  secundaria y casdndose  entre los 15 (como  antes)' y 17 años en 

su mayoría. El avanzar rnds all6  de  ese  nivel  escolar  resulta 

conflictivo  en  muchos  casos  pues  se  enfrentan a problemas  como 

que5 estudiar y para que5 ya  que  no  hay  muchas  opciones  de  trabajo 

ademds  de  no  ser  frecuente  todavia  que  las  mujeres  trabajen  fuera 

de  la  comunidad;  otro  problema  sería  que a mayor  edad  menor 

posibilidad  habría de  encontrar  un  hombre  soltero. 

La  migracidn  definitiva  que  llega a darse  en  la  comunidad  es 

entre  jefes de  familia  que  deciden  irse  con  toda  la  familia; 

predomina  la  migraci6n  temporal  cuando  se  tienen  fuertes  lazos  de 

parentesco  en  la  comunidad,  propiedades .... y los j6venes 

solteros  tienen  preferencia  por  casarse  con  alguien de su propio 
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poblado. En la  familia D 88Yo no  me  animo a salir  otra  vez.. . 
Despues  tal  vez  tendrd  que  salir,  cuando  su  hija  vaya a la 

escuela, 8tlo del petate  no  va a ser  suficientett.  Ya  le  dird 

Ittengo  que  trabajar y te  quedas  con  mi  mamdt8. 

El status  de  las  familias  de  migrantes  es  una  condici6n  que 

respalda  algunos  cambios  en  las  relaciones  de  pareja  (en los 

nuevos  matrimonios)  como  puede  apr.eciarse  claramente  en los casos 

donde  las  hijas  que  se  casan  no  desean  estar  bajo  la  tutela de 

sus suegros.  Su  esposo,  en  la  familia Al ,... la  maltrataba.- 
Ella  se  vino  un  dia  de  casa  de  sus  suegros, les dijo a sus  papas 

que  ya no  queria  vivir  allá  que  su  esposo  le  pegaba  mucho. Sus 

padres  (por  petici6n  de  la  mama)  hablaron  con 61 y ahora  viven 

aqui.. . O el  caso de A2. . . se  pele6  con  una  concufia  con  la  que 
vivia.  Entonces  ella  se  vino  con sus papas ... Se  fueron a una 
casita  que  les  regalaron  ellos.  Para  la  misma  familia de A3,  la 

dejaron  casar  con  la  condición  de  que  estuviera s610 unos  dias 

con  sus  suegros y despues  la  dejaran  venir  con sus papas a vivir 

pues el esposo  est6  fuera de lunes a viernes.. . En cambio  en D 
nos  dice  la  informante  que  88conoci6 a un  soldado y se  embarazd... 

un  dia  se  pelearon y la  golped.. . yo me  dije,  pero  si  ni  casados 
estamos...  por  que  lo  he  de  aguantar... y se  regres6  con sus 

patronest8 . 

El  papel  de  esposa  tambi6n  tiene  cambios  significativos.  En 

estas  comunidades  es  de  esperarse  que  la  atenci6n  al  esposo y la 
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subordinaci6n a su  autoridad o tutela  sean  dominantes.  Sin 

embargo  la  relevancia  que  llega a adquirir  el  trabajo  femenino  en 

distintas  etapas,  relacionadas  con  la  migraci6n  del  var6n  pueden 

alterar  ocasionalmente los espacios  que  habitualmente  se  le 

otorgan,  liberdndola de algunas  responsabilidades  como  puede  ser 

la  atenci6n  inmediata  al  esposo o bien  permitirle  mayor 

participaci6n  en  el  destino  de los ingresos.  La  importancia  de 

los ingresos  por  ella  recibidos  resulta  primordialmente  del  uso 

que  se  les  asignen, si  benefician o estiln dirigidos a proyectos 

comunes  (con  su  pareja).  Esto  resalta  en  el  material  empírico. 

Familia A I I . .  . nos  hemos  hecho  huevones  porque  antes  nos 
levantdbamos a las 4 de  la  mañana y mientras yo cortaba  tule, 

ella  hacía  petate  pues  se  levantaba  igual  que yo a prepararme  el 

almuerzo".  [Ahora]  Entre  semana, como [el] se  va  muy  temprano  en 

la  corrida de las 6, su  hija  le  prepara  el  almuerzo  desde  la 

noche  anterior  para  que se lo lleve y 61 a veces  se  prepara  un 

licuado  por  la  mañana. 

Familia B I @ .  . . cuando 61 se  va a Pdtzcuaro y ella  se  queda a 

tejer  petate,  pues  hasta  [tortillas]  recalentadas  comett. 

Otra  vez  en A, ( I .  . . en  este  pedido [ 611 s í  est6  ayudando. . 
el  comprador  le  pag6  la  mitad por adelantado.  Con  ese  dinero  se 

pudo  dar  parte  del  adelanto  del  terreno  que  acaban  de  comprar  en 

Pdtzcuaro  donde  su  esposo  quiere  construir; tambih vendi6  parte 

f 
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de los petates.. . para  prestarle  al  hermano de  su  esposo,  ahora 
que  fue  carguero". 

En  familia B, I t .  . . ahora  estdn  tejiendo  petate  en  la 

comunidad,  ella  ya  tiene 15 días  acd, y su  esposo  la  ayuda los 

fines  de  semana. Es que  tienen  muchos  Itcompromisos1@  pues  gastaron 

cuando  se  cas6  su  tercer  hija y deben  dinero..." 

Para  la  familia  C,  Ita  ver  ahora si no  hace  [petate]  pues  le 

tocd  el  castillo  en Corpusqt, entre 61, sus  dos  hijos  grandes y su 

yerno  van a tener  el  'cargo l... It 

Por  último,  nos  parece  importante  señalar  que  incluimos,  como 

Aphdice 3 ,  los relatos  completos de los informantes,  como  parte 

fundamental  para  la  comprensi6n  de los cambios  surgidos  en  estas 

unidades  familiares,  en los roles  de  la  mujer, a partir de la 

migracidn y por  las  características  del  trabajo de ella. 
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. CAPITULO  IV. 

Comentarios. 

En  esta  seccidn  deseamos  retomar  algunos  aspectos  ya  tratados 

y ahondar  en  ellos. 

Aunque  nuestro  trabajo  estaba  enfocado  fundamentalmente  al 

estudio  de  la  mujer,  al  adentrarnos en el estudio de la  comunidad 

y las  relaciones  que  esta  guarda con el exterior,  obtuvimos 

informacidn  de  gran  riqueza  para  nosotros  respecto a las 

distintas  opciones  econ6mico-productivas  que  se  adoptan  en 

poblados  como  el  estudiado, los cuales  se  multiplican  en  la 

Regidn o en  otras  zonas  del  pais  ya  que,  como lo anotan los 

distintos  autores  revisados,  la  combinacidn  artesanía- 

agricultura-migraci6n  se  da en alto  porcentaje  dentro de  nuestro 

medio  rural. 

Se  trara  de  poblados  que  se  ven  presionados  para  incorporarse 

m6s  cercanamente a la  economia  de  mercado,  muchas  veces a traves 

de  la  venta  temporal  de  su  fuerza de  trabajo  en  nucleos  urbanos 

circundantes o aun  en  zonas  lejanas, o bien  en  centros  agrícolas 

donde  la  mano de obra  temporal es mejor  remunerada. 

Se  demanda solo por  un  tiempo su trabajo,  pero  ademas  las 

necesidades propias de los  trabajadores lee llevan en mucho8 
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casos a regresar a sus comunidades  durante  los  ciclos  agrícolas, 

para  supervisar sus propiedades  (predios,  parcelas...),  etc.;  en 

nuestro  caso,  aunque  la  superficie  agrícola  si  se  tiene  es 

pequeña y poco  productiva,  por  tratarse  de  una  comunidad  indígena 

existen  otros  factores  relacionados  con su m i t o  cultural  que  se 

constituye  en  un  elemento  que  obliga a su regreso.  Es  necesario 

que  sigan  participando  en  la  vida de la  comunidad, a la  que a 

ellos  mismos  les  interesa  seguir  integrados;  esto  puede  darse 

entre  otras  formas a traves  de  un  cargo  como  autoridad  politica o 

de  un  cargo  dentro  de sus festividades. 

Así, no  es  frecuente  que  estos  hombres  se  desliguen  totalmente 

del  poblado  siendo  raro  el  caso  (no  conocimos  ninguno)  en  que  se 

d6  el  abandono  de  mujeres e hijos;  se  trata  de  familias  bien 

integradas  donde  la  propia  división  sexual  del  trabajo  hace 

indispensable  la  vida  en  pareja.  Por  tanto,  el  var6n  quiere 

seguir  ligado a su inidad  doméstica. 

Ahora  bien,  la  produccidn  artesanal que ha  sido  tan  dominante 

en  la  zona y que  ha  recibido  gran  impulso  por  parte  del  Estado 

como  hemos  visto  ampliamente,  se  convierte  en  muchos  casos  en  un 

trabajo  desempeñado  mayoritariamente  por  la  mujer  siempre y 

cuando  el  proceso  de  elaboraci6n  pueda  ser  abarcado  en sus 

distintas  etapas  por  ella  como  cuando  no  se  requiere  de  fuerza 

física  especial.  Esto  resulta  al  ser  el  var6n  requerido  para 

desempefíar  un  trabajo  en  el  exterior,  donde su mano de  obra  se 
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convierte  en  un  trabajo  mejor  remunerado  que  la  artesania.  Esta, 

la  artesania,  pierde  entonces  categoría y se  convierte  en  una 

labor  asociada a un solo sexo y por  tanto  en  labor  complementaria 

y femenina... El vardn  menosprecia  el  trabajo  artesanal a su 

regreso  pues  considera  que  invierte  demasiado  tiempo y le 

retribuye  poco.  Por  otro  lado  como  la  mujer  debe  permanecer  en su 

hogar  encargada  del  cuidado de sus hijos  puede ah1 continuar 

desarrollando  dicho  trabajo  el  cual  queda  entonces  ligado al 

espacio  domdstico y se  convierte  (por  tanto)  en  trabajo  femenino. 

De  esta  manera, se da  una  separacidn ge0gr6fica~~ entre  el 

trabajo  de su esposo  (en  el  exterior) y el  de  ella  (en  casa) 

adquiriendo ambos un  reconocimiento y valor  diferenciados;  este 

último  aunque  siga  teniendo un valor  (utilidad)  para  el  grupo 

dom&tico, o bien  no  se  considera ya indispensable  --sobre  todo 

en  los  casos en  que el var6n permanece  en un  trabajo  de  planta-- 

o bien  como  se  menciond  pierde  categoria y se  asocia  con un solo 

sexo. Así, aunque  la  mujer  no  cesa de  realizar  un  trabajo 

productivo  dste  pierde  reconocimiento  al  privilegiarse  la  mano de 

obra  masculina  en  el  exterior  donde  se  convierte  en un  trabajo 

llespecializado" o mayor  calificado  (albafiileria,  trabajo  agricola 

intensivo,  conocimiento  de  tdcnicas  pesqueras y especies...).  Hay 

45 Separación  geogrdfica  como  el  caso  del  trabajo  dom6stico 
Y el  industrial:  "El  surgimiento y la  generalizacidn  del 
capitalismono  significa  simplemente  que  refuercen  mas  el  caracter 
privado  del  trabajo  domestico,  sino  que  producen  la  separacidn 
fisica y geogrdfica  entre los  dos procesos de  trabajo . . . I t  Artous. 
o~.cit., p. 17. 
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una  demanda  en  el  exterior  del  trabajo  varonil  de  donde  deriva  su 

mayor  valor y categoria  ("producción  social",  Artous) y donde 

ademas 61 va a ir  adquiriendo  mayor  desenvolvimiento y 

conocimientos. 

Hemos  visto  sin  embargo  cómo  esta  labor  artesanal  recupera en 

algunos  periodos  de lgcrisispt su importancia  cuando  es  clara  su 

contribuci6n a proyectos o intereses de la  unidad  en  su  conjunto 

o bien a proyectos  individuales  del  var6n  pero  que  indirectamente 

benefician a la  unidad.  El  hombre  puede  hasta  participar  en  ella 

pero  aún  asi  se  convierte  entonces  en  un  trabajo  esporddico;  si 

sus  posibilidades  de  incorporarse a un  trabajo  asalariado  son 

remotas,  dardn  preferencia a la  pesca y se  avocard a la  artesanía 

s610 cuando  no  le  sea  posible  realizar  otra  labor. 

Aunque  hemos  dicho  que  no  es  frecuente  que el hombre  abandone 

definitivamente a su  familia, su migraci6n  provoca  sin  embargo 

que  ésta  funcione  temporalmente  como  una  unidad  monoparental 

donde  la  artesana  es  responsable  absoluta  de  la  economía de su 

unidad y de  la  educación  de sus hijos.  Se  intensifica su trabajo 

y se  amplían sus responsabilidades  como  madre;  ella  organiza  las 

labores de los distintos  miembros,  permanece  mds  tiempo  con  ellos 

y toma  decisiones  sencillas, o importantes  si  Qstas  requieren  de 

atenci6n  inmediata.  Aunque  la  imagen  del  padre  como  autoridad  se 

mantenga,  ella  crea  lazos  afectivos  m6s  cercanos  con  sus  hijos y 

responde a todas.  las  necesidades  de Qstos. Su  papel de  madre y 
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trabajadora  se  amplia  pero  redunda  en  su  mayor vvstatusvv  de ella 

no  sdlo  ante los hijos  sono  ante  el  propio  esposo  ausente. 

Hemos  visto  c6mo  la  artesana  pasa  por  un  período  de 

autosuficiencia  econdmica si  el  var6n  migra  por  primera  vez y 

est6  imposibilitado de enviar  ayuda  econdmica  (por  retardos  de 

sus ingresos o porque  est6  en  búsqueda  de  un  trabajo ...) 

Hablemos  de  la  intensidad de su trabajo.  La  produccidn 

realizada  antes  de la salida  del  hombre  muchas  veces  debe 

continuarse  pero  ahora  realizada solo por  ella;  por  tanto ,el 

tiempo  que  le  asignaba  debe  ampliarse y ya no  se  reduce  sdlo a la 

mañana,  sino  que  se  intercala  con  las  demds  actividades  como  es 

el trabajo  dom6stico,  el  cuidado  de  los  hijos,  el  trabajo o 

supervisidn  en  el  predio  agricola  (si  se  tiene o cultiva  algo). 

Estas  labores  sin  embargo  ya  no  tienen  espacios  separados  sino 

que  deben  irse  alternando  sigún  la  atencidn y urgencia  que 

demande  cada uno. 

De lo  anterior  se  deriva  que  ella  logre  percibir  una  cantidad 

de  efectivo  superior a la que  obtenia  antes  sola y la 

administracidn  de  la  misma  queda a su total  arbitrio. A pesar  de 

lo  cansado de sus labores  por  la  ausencia  del  hombre,  es de  ah1 

de donde  se  deriva un aspecto al que  ella  reconoce  importancia  (y 

agrado): su libertad.  Puede  organizar  su  tiempo  en  funcidn  de sus 

propias  labores  que  aunqu  muchas y agotadoras,  no  est6n 
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supeditadas a la  direcci6n  de 61 ademds  de  que  ninguna  es 

interrumpida  por  su  llegada y atenci6n a la  que  la  mujer  tal  vez 

tendria  que  privilegiar  sobre  cualquier  otra  110bligaci6n11 o 

labor. 

Ademds,  su  autosuficiencia  economica y la  ayuda  que  aún  prestd 

a su  conyuge  resulta  en  un  agradecimiento  verbal  por  parte  de 61 

a su  regreso, y un  mejor  trato  aunque  esto  pueda  tener  un 

caracter  temporal. 

Lo que  permanece  de  manera  imborrable  en  ella  es  su  capacidad 

de  autosuficiencia  econ6mica;  la  importancia  que  tiene  su  trabajo 

y la  ayuda  que  represent6  para  el  var6n y el  resto  de  la  familia 

cuando 61 no  tuvo  ingresos.  Se  reconoce  como un ser  capaz de 

producir y mantener a su  unidad  dom6stica.  Esto  ayuda  entre 

otras  cosas a transformar  sus  relaciones  de  pareja  desde  el 

momento  en  que 61 le  otorga un mejor  trato,  le  permite  opinar  en 

dmbitos  que  le  eran  exclusivos  como  el  uso de los ingresos  (en 

qu6  gastar, a quién  prestar,  en qub eventos  participar) y limita 

la  violencia  física  conta  ella si la  empleaba  con  anterioridad. 

Todo  ademds,  respaldado  por  las  propias  demandas  de  la  mujer 

ante  esos  espacios,  quién  reclamara  (independientemente  de  los 

resultados)  cualquier  intento  por  limitar o modificar  esos 

derechos. En el  caso  de  la  violencia  física,  por  ejemplo,  ella  no 

lo permitir6 y apoyar6 y ayudara  ademds a sus  hijas si estas  la 

sufren  en  su  propio  matrimonio. 
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Como ya dijimos,  las  salidas  frecuentes  del  vardn  le  permiten 

seguir  organizando  sus  espacios  de  la  manera  que a ella  mas  le 

convenga;  tiempos y orden  de  actividades  son  decididos  por  ella. 

Uno  de los renglones  que  muestra  m6s  alteracidn  debido a la 

ausencia  del  esposo  es  la  convivencia  entre  madres e hijas 

casadas.  Si los respectivos  cdnyuges  trabajan  fuera,  la 

convivencia  entre  ellas  (sobre  todo  cuando los hijos  son 

pequeiios)  ser6  muy  frecuente,  dialogaran  mas, y la  madre  apoyara 

econdmicamente a sus hijas si  su  situaci6n  es  mas  holgada;  les 

hace  pequeños  prestamos,  les  obsequia  comida,  les  invita  de  su 

alimento.. . por  supuesto  que  todo  esto  termina  reforzando  lazos 
familiares  entre  ellas, y derivara  al  mismo  tiempo  en  una  mayor 

participacidn  de  la  madre  en  la  vida  de  las  hijas:  dando 

opiniones,  cuidando a los nietos, y respaldandolas  en  sus 

conflitos de pareja. 

Por  todo lo anterior,  nos  damos  cuenta  que  nuestras 

comunidades  rurales  ofrecen  un  alto  campo de estudio  donde  se 

muestra  una  increible  gama  de  situaciones  que  puede  modificar o 

en  otros  casos  ratificar lo que  la  actual  teoria  de  la  mujer 

plantea. En nuestro  caso  hemos  visto  como a pesar  de  que  la  mujer 

continúa  trabajando,  su  labor  pierde  categoría  al  compararsele 

con  el  nuevo  trabajo  masculino  en  el  exterior;  pero  al  mismo 

tiempo  su  experiencia  de  autosuficiencia  (y  conciencia  de  esta) 

transforma  renglones  importantes  de su situacidn  ante  la  familia: 

libertad,  derechos,  participacidn ... 
% 
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Aunque  el  trabajo se considere  complementario  su  experiencia y 

papel  temporal  de  jefe  de  familia  ha  dejado  hondas  huellas y 

claridad  en  el  significado y valor de  su  propio  trabajo.  Esta 

situacidn  abarca a las  jdvenes  generaciones  por  el  propio 

reconocimiento  que  le  otorgue  su  pareja,  por  la  educaci6n que 

recibe  de  su  madre  quien  fomenta  el  derecho a lIdefenderseft,  por 

el  apoyo de la  madre a la  educacidn  escolarizada  de  las  hijas 

(independientemente  que lo permita  su  situaci6n  econbmica)  la  que 

considera  ttdespiertatt y Itenseñatt.  Este  aprendizaje  formal  tambien 

le  otorga  mayores  derechos y categorias  ante  su  pareja  por  ser 

ahora  frecuente  en  estas  generaciones  de  matrimonios  que  las 

mujeres  alcancen  mayor  escolaridad  (ellas  pertenecen a una 

generaci6n  que  ha  alcanzado el nivel de  secundaria,  mientras  que 

generaci6n  donde  predomina  el son  de  una ellos  por  ser  mayores 

nivel  de  primaria). 

Creemos  que  el  propdsito  inicial de  nuestro  estudio  ha  quedado 

cubierto,  al  mostrarnos  el  material  empírico  la  relacidn  que 

existe  entre los renglones  del  trabajo  productivo  de  la  artesana 

y sus roles  sociales  (madre,  esposa) y cdmo  en  nuestro  caso  estdn 

modificandose  espacios  importanes  como  la  propia  divisidn sexual 

del  trabajo. 

Deseamos  insistir  que  los  estudios  empiricos  se  constituyen  en 

un factor  determinante  para  el  desarrollo  de los planteamientos 
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tebricos  que  sobre la condici6n social  de la mujer  pueden 

hacerse. 
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Chinicuila 
Chucdndiro 
Chorintzio 
Chorumuco 
Ecuandureo 
Epitacio  Huerta 
Arongaricuaro 
Gabriel  Zamora 
Hidalgo 
Huacana 
Huandacareo 
Huanigueo 
Huetamo 
Huiramba 
Indaparapeo 
Irimbo 
Ixtldn 
Jacona 
Jimenez 
Jiquílpan 
Judrez 
Jungapeo 
Lagunillas 
Madero 
Maramatio 
Marcos  Castellanos 
Ldzaro  Cdrdenas 
Morelia 
Morelos 
Múgica 
Nahuatzdn 
Nocupetaro 
Nuevo  Parangaricutiro 
Nuevo  Urecho 
Numeran 
Ocampo 
Pajuacardn 
Panindícuaro 
Pardcuaro 
Paracho 
Pdtzcuaro 
Panjamillo 
Paribdn 
Piedad  la 
PurQparo 
Puruandiro 
Querdndaro 
Quir6ga 
Regules 
RByes  Los 
Sahudgo 
San  Lucas 

807.00 
140.98 
156.49 

1390.26 
336.25 
175.00 
215.99 
210.81 
1063.06 
1647.62 
54.33 

206.92 
1495.02 
184.94 
181.06 
161.66 
166.83 
93.12 

305.21 
289.95 
161.66 
491.44 
86.66 
151.685 
465.58 
343.75 

1091.52 
1355.94 
213.39 
654.39 
362.11 
552.22 
430 , 66 
402.22 
100.87 
95.71 

168.12 
254.77 
369.88 
278.05 
261.25 
212.11 
434.54 
271.59 
275.47 
923.40 
186.23 
284.53 
387.98 
523.77 
212.10 
775.90 

8,062 
8,398 
10 , 190 
11,711 
15,023 
12.586 
11.270 
16.503 
72.787 
30.820 
11.234 
12.287 
35.910 
4.985 
12.351 
7.372 

14.870 
35.245 
18.839 
32.680 
7 , 366 
14.587 
4,965 
15,758 
40.660 

62,355 
353 , 055 
11.899 
31.061 
16.610 
8.904 
10.118 
8,140 
9,123 
11.696 

18.054 
21.090 
23.586 
53.287 
21.270 
13.967 
63.608 
16.133 
55.853 
12.698 
19.748 
10.823 
38.017 
46 .O99 
16.756 

8.902 

20 , 206 

9.99 
59.51 
65.12 
44 68 
44.68 
71.92 
52.18 
78.28 
08.47 
18.71 

206.77 
59.38 
24.01 
26.96 
68.21 
45.60 
89.13 

378.51 
61.72 
112.71 
45.56 
29.68 
57.18 
10.07 
87.33 

57,13 
264.27 I 
55.71 
46.10 I 
45.. 87 
16.12 1 
23.49 
20.24 
90.44 
122.20 
120.18 
70.86 
57.02 
84.83 

203.97 
100.28 
32.142 
234.21 
58.57 
86.49 
68.18 
69.41 
27.90 
75.58 

217.34 
21.60 

25.89 
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Santa  Ana  maya 117.69 
Santa  Clara 460.40 
Senguio 292.28 
Susupato 158.49 
Tacambaro 1085.05 
Tamdtaro 752.68 
Tangamandapío 257.36 
Tangancicuaro 408.67 
Tanhudto 232.79 
Taratdn 351.78 
Tarimbaro 228.92 
Tepalcatepec 713.88 
Tingambato 254.77 
Tingundin 271.59 
Tiquicheo 2,909.85 
Tlalpujahua 231.49 
Tlazdzalca 297.45 
Tocumbo 293.57 
Tumbiscatío 1,623.93 
Turicato 1,175.32 
Tuxpan 206.92 
Tuzatla 827.69 
Tzintzuntzan 156.49 
Tzinzio 906.58 
Uruapan 830.28 
Venustiano  Carranza 237.97 
Villamar 332.37 
Vista  Hermosa 200.96 
YurBcaro 195.78 
Zacdpo 322.02 
Zamdra 438.42 
Z indparo 50.45 
Zindpecuaro 519.89 
Ziaracuardtiro 143.56 
Zitdcuaro 508.26 
Zixto  Unduzco * 

12,948 
29.398 
14,803 
6,360 

42,777 
16.578 
16.503 
30.947 
14.102 
11.113 
25,503 
23,717 
8,471 
10.897 
15 I 174 
19.774 
11.735 
9.837 
8,670 

31,514 
16.772 
16.426 
10.440 
12.386 

146.998 
17.926 
20.757 
15.527 
21.547 
62.620 
113.474 
5.396 

37.571 
7,139 

83.649 
24 I 015 

110.19 
63.86 
50.65 
40.64 
39.42 
22.02 
64.12 
75.73 
60.58 
31.59 

111.41 
33.22 
32.25 
40.12 
5.21 

82.83 
39.45 
33.51 
5.34 
26.81 
80.81 
19.88 
66.71 ! 
13.66 

177.08 i 
62.45 i 
77.46 
110.34 i 
194.46 ! 
258.82 
106.96 
72.27 i 

75.33 I 

49.73 ! 
164.58 
86.49 

*incluido  en  el  municipio  de  Purudndiro. 
Fuente:Instituci6n  Nacional de Estadistica y Geografia e 
Informatica,  Censos  Dor  Estado.  Estado  de  Michoacdn.  Mbxico, 
1984. 
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TABLA 3. 

IDIOMAS  NATIVOS  QUE  PERSISTEN 

habitantes 

Mazahua 4225 
Nahuatl 1785 
Otomi 1191 
Tarasco 53244 
Otras  lenguas  indigenas 2426 

Total 62871 

Fuente:Instituci6n  Nacional de Estadistica y Geografia e 
Informatica,  Censos D 01: Estado.  Estado de  Mich  oacdn.  Mdxico, 
1904. 

TABLA 4 

PRODUCCION  INDUSTRIAL 

#1 #2 #3 

Alimentos 
Bebidas 
Textiles 
Calzado y prendas 
Madera y corcho 
Prod.de  papel 
Cuero 
Hule 
Quimicos 
Minerales 
Mdtalicos 
Maquinaria 
Electricos 
Transporte 
Diversas 

2728 
24 
40 

517 
285 
63 
70 
71 
53 

201 
273 
67 
181 
415 
156 

#1 número  de  establecimientos 
#2 personal  empleado 
#3 porcentaje  de  produccidn 

12237 
663 
1476 
1396 
2421 
317 
169 
180 

3249 
711 
661 
145 
288 
1085 
396 

36.35% 
7.79% 
5.57% 
1.40% 
5.90% 
.47% 
.32% 
.24% 

37.79% 
.52% 
.86% 
.15% 
.33% 

l. 04% 
.75% 

Fuente:  Direcci6n  General  de  Estadística.  INEGI,  Censo  Industrial 1980, Mdxico, 1984. U 
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APENDICE 2 
Genealoaias. 

Pesca fir t csana 

17 16 
3cr .pr im.  ansl fabcts 

I I 1 

Mtra. Mtro. Jornal.  Jar na 1 Ar t  sana Jornal .  

17 22 20 29 20 22 
30. prcpa. sec. sec. y cnfcr . prim. 

A = O  
PCSCS Ar t cssna 

3er.  prim. 3cr.   prim. 
17 14 

I 
fi,= 0 

A=Q m trabajador de 
IPN 

Pescador fir t csana fllbani 1 Ar tcsans Albani 1 hr ttsana 
30. pr im. 30. pr i r n .  30. prim. prim. 3o.pr i m .  3a.pr i m .  

20 17 22 19 21 17 
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Fami 1 ir "Dn 

F u i l i .  Y" 

I 
A = O  L O  A = Q  b=Q 

2 3 

A = O  

A = O  "4 O = A  A = O  
4 

i = O  A = O  
6 

Numerados par secuencia ¿e su ingreso a Ptsca 
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APENDICE 3 
Historias  de  Vida. 

FAMILIA  "A" 

El esposo  ingres6 a Pesca  hace  como 16 años,  por  recomendaci6n  de 
un  familiar  que ya laboraba  ahí.  Le  pidi6 a su  abuelo 
(chinchorrero)  que lo preparara  en  tejido y remiendo  de  redes 
para  presentar  su  examen.  Entonces  todos  tuvieron  que  radicar 
siete  años  fuera  del  poblado  porque  alld  le  asignaron  trabajo. 

Tienen  cinco  hijos:  las  dos  mayores  casadas;  una  soltera 
adolescente y dos  chicos  varones  (uno  en  secundaria y otro  en 
primaria). A ella  le  gustaría  tener  mds  hijos  pero  hace  algunos 
años su esposo  la  convenció de  "operarse";  piensa  que  entre  mas 
hijos  se  tengan,  hay  mds  por  qu6  vivir "si no,  ya  no  hay  por  qu6 
traba  jar.  Mi  esposo  no  tendría  tiempo de pensar en  sus 
enfermedades  si  tuviera  la  preocupaci6n  de  mantener  mas  hijos". 
"Yo era  feliz  cuando  mis  hijos  estaban  chicos,  me  gustaría  tener 
uno  pequeño  para  cuidarlo".  Si  uno  tiene  niñas,  es  importante 
que  sepan  obedecer, y si  son  niños  que  "conf  ien"  en sus padres, 
que  les  cuenten sus planes.  Cuando  vivía  con  sus  pap6s,  ella y 
sus hermanos  vivían  "juntos,  pero  muy  separados"  pues  su  mamd 
los regañaba  mucho y no  le  tenían ltconfianzant  de  contarle sus 
cosas  pues  era  ltintachableml  como su papd. A todos  ellos no les 
quedaba  sino  obedecer,  sin  preguntar;  sobre  todo a las  mujeres. 
Su mama  no  discute, se aguanta  todo. Sus principios  era  la 
obediencia;  enseñaba a traves  del  temor a Dios, lo que  era 
pecado,  la  mentira. . . Su papa  en  cambio  creía  que  la  educaci6n 
era  muy  importante,  que  un  estudiante  demuestra lo que  es  desde 
la manera  en  que  se  para. 

Ahora  ella  piensa  que  "el  estudio"  sirve  mucho,  quería  que sus 
hijas  estudiaran  para  que  aprendieran a defenderse y no  sufrieran 
lo que  ella;  le  ha  dado  tristeza  que  ninguna  de sus tres  hijas 
hayan  continuado  despues  de  la  secundaria. Wna hija  con 
estudios, se deja  menos  del  marido". "A mis  hijas  les  va  mejor, 
son  menos  tontas  que  yo".  Tambidn  opina  que  se  aprende  mucho 
cuando  se  est6  fuera; "la gente  va  sabiendo  m8s y ya no se  deja". 
Ella  misma  llegó a enfrentarse a su esposo  cuando  estuvieron  en 
Morelos,  "estaba  lejos  de  mis  padres y no  avergonzaba a nadie". 
IIYo le  daba  consejos y es  ahora  que los recuerda". 

A la  edad de 14 años  se  cas6 y tuvo  que  vivir  con los padres de 
61 durante  cuatro  años.  Tejían  mucho  petate  para  construir 
pronto su casa,  en  el  terreno  que  la  madre de ella  le  regal6  en 
el  "centro8*  del  pueblo.  Antes  se  acostumbraba  que  la  madre 
heredaba a las  hijas, y el  padre a los hijos. 

Sí traba  jaron  mucho,  pero  ahora 61 cree  que U. . . nos hemos  hecho 
huevones  porque  antes  nos  levantdbamos a las 4 de la  mañana y 
mientras yo cortaba  tule,  ella  hacía  petate  pues  se  levantaba 
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igual  que  yo a prepararme  el  almuerzo". 

En ese  tiempo  ella  sufria  mucho  pues  el  esposo a veces  la 
golpeaba y su  suegro  era  quien  mandaba.  Nunca  acudi6 a sus 
padres  por  ayuda,  le  daba  verguenza  contarles  sus  problemas.  Su 
suegra  la  regafiaba  porque  no  hacia  la  comida  "bien" y su  marido 
hacía lo que su papa  ordenaba.  Sus  suegros  peleaban  mucho. 

Despu6s,  cuando 61 empezd a trabajar  en  la  Secretaría y como  no 
le  pagaban  pronto  ella  tejía  dos  petates  diarios,  "de los 
grandes";  uno  para  comer,  el  otro  para  los  pasajes  de su esposo a 
Pdtzcuaro  pues a 61 le  pagaron  hasta  los  tres  meses. ltYo me  jodi 
entonces  mucho,  pero  nos  alcanzaba".  El  empezd a reconoccjr  mucho 
su  trabajo y dice  que  se  gand  "su  respeto**  pues  mantuvo a la 
familia  mientras a 61 le  pagaban.  Luego,  cuando  se  fue a 
Morelos,  no  le  alcanzaba  el  dinero y no  podia  ahorrar  pues  debia 
pagar  comida,  planchado,  lavado.. . Se  dio  cuenta  que  ella  hacia 
ese  trabajo  ademds  de  cuidar a los niños y tejer  petate.  El 
progreso  econ6mico  que  han  tenido  se  debe  entonces a los  dos  pues 
su  esposa  siempre  ha  trabajado  mucho y así  ha  podido  ahorrar 61 
para  comprar  las  propiedades  que  tienen: ya le  dieron  su  casa a 
la  mayor,  un  lote a la  otra  casada,  compraron  hace  poco  una 
casita  junto a la  primera  que  tuvieron y Qsa  ser6  para  el  menor 
de los hijos;  donde  viven,  por  ser  grande,  ser6  para  los  dos 
restantes.  Su  casa  actual  es  de  t9materia111  (tabique y piso  de 
cemento)  de  dos  pisos,  cerca  de  la  iglesia.  La  pudieron 
construir  con  lo  que  juntaron  de  la  venta de petate, y en  parte 
con lo que  les  dieron  por  la  casa de  Morelos,  donde  vivieron. 

A Morelos lo enviaron al.poco tiempo  de  trabajar  en  Pesca y luego 
se  llevd a toda  la  familia.  Fueron  tiempos  difíciles  para  ella 
porque  nunca  había  salido  del  pueblo,  notaba  que  la  gente  se  le 
quedaba  viendo  por  la  manera  en  que  vestía y se  peinaba,  pues 
usaba  trenzas.  Empezd a usar  pantalones, a no  usar  delantal 
bordado  ni  guaraches;  comprd  zapatillas y se  dejaba  el  cabello 
suelto.  Extrañaba  mucho a su  familia, a su  pueblo.  Aunque 61 
ganaba mas dinero  que  cuando  hacía  petate,  todos  deseaban 
regresar. Lo que  decidid  su  regreso  fue  que  su  primer  hija 
empezd a crecer, a hacerse  mujer.  Su  esposo  pensd:  esta  se 
puede  casar  por  acd,  y. . . no.  Mbs  vale  con  uno  pobrecito  del 
pueblo,  pero  que lo conozcamos  pues  cuando  una  hija se casa  con 
alguien  de  fuera  es  como  si  se  muriera  para  la  familia  porque ya 
no  la  ven  ni  pueden  ayudarla.  Entonces  pidió  su  cambio  en  Pesca 
para un lugar  m6s  cercano, o de  plano  renunciaba.  Estaba por 
abrirse  un  centro  acuícola  en  Michoacdn y hubo  lugar  para 61. 

Estuvo  bien  porque  alld  en  Morelos  ella  sólo  se  dedicaba a la 
casa y a coser a mdquina  para  su  familia;  le  enseñ6  una  seiiora 
con  la  que  vivieron  al  llegar. Su esposo  no  la  dej6  que 
traba  jara  para  nadie,  qu6  iban a decir. . . que 61 no  la  podia 
mantener.  En  cambio en el  pueblo  podia  tejer  petate.  El  no  la 
dejaba  salir  ni  cuando  quiso  tomar  clases  en  una  escuela  del 
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Seguro;  de  costura, o algo. . . Piensa  que  la  mujer  no  debe  salir, 
ser  mds  que  el  hombre  pues  puede  llegar a humillarlo.  "Creencias 
de 81".  AdemSs  alld 61 tomaba  mucho y a veces  se  gastaba  el 
dinero, y ella.. . pues de  ddnde  sacaba.  Aqui ya sdlo  toma  en 
las  fiestas,  cuando lo visitan o visitan a alguien. No 
acostumbra  recibir su dinero y gastarlo en bebida. 

Cuando  volvieron  no  le  hablaban  en  el  pueblo,  pero  ahora  ya los 
buscan  mucho. Los solicitan  para  compadres; los invitan a muchas 
fiestas;  les  piden  favores.  Hasta  jefe de  tenencia  fue 61, y 
entonces  ella  estuvo  en  el  Comit6  de  Higiene  que  form6  el  medico 
de  Ihuatzio  para  el  pueblo;  tambi6n  estuvo en  el cornit6 de 
recepcidn  que  atendi6  al  gobernador  cuando  vino a la  comunidad. 
Su  esposo  estaba  contento  pero  cuando 61 dejd  de  ser  autoridad ya 
no  le  gust6  que  ella  anduviera  en  comisiones. 

Ella  llegd a tener  muchas  ambiciones y hacía los petates  que 
ahora  hacen  todos  juntos y cuando  no  habia  pedidos  cosía  mucho a 
maquina;  quería  comprar  muchas  cosas;  ropa,  trastes... y cuidaba 
su dinero y lo  gastaba  en lo que  queria.  Su  esposo  no  le 
ayudaba,  le  decía  '*tú  te  echaste  el  compromiso,  ahora tú sabes 
cdmo  le  haces...tt  Luego ya no le vio  sentido a ambicionar  tanto: 
tenía  ropa  que  no  necesitaba, su casa  tenía  todo lo 
indispensable,  dos  estufas,  camas,  televisidn... y empez6 a 
trabajar  menos. 

Era  bonito  cuando  trabajaban  juntos  el  petate.  Tejían  juntos, 
comian  juntos ... Atendía  mejor a sus hijos  pues  comian  mds 
temprano y habia  mds  disciplina.  Ahora  cada  quien  hace  lo  que 
quiere,  cada  quien  tiene  su  horario,  El  hijo  pequeño  llega a la 
1, el  m8s  grande  en  la  corrida  de  las 3 6 4 de  Pdtzcuaro, su 
esposo a las 5 6 6 .  Si  no  llega  tarde  el  esposo, lo esperan a 
comer  pero a veces  tarda  mucho y los  niiios  tienen  hambre; 61 ha 
dicho  que  no lo esperen,  que  coman. Su hija  prepara  las 
tortillas y hace  gran  parte  del  trabajo de la casa.  Tiene 14 
años y ya termind su secundaria.  Este  año  no  estudiard  pues  no 
sabe  que  escoger;  la  enfermeria  no  le  gusta. . . y luego  para 
maestra,  pues  d6nde  trabaja. Por lo  pronto  quiere  I*descansar*l 
este  año y ayudar  mientras a su mamd  en  la  casa. 

Le  gustaría  que  esta  hija  no  se  casara,  para  que  la  acompañara, o 
que  estudiara  algo  mds y trabajara;  aunque  tambien  piensa  que  as1 
tal  vez  no  se  casarla y cuando  ellos  faltaran  iba a quedarse 
sola.  En  la  comunidad  no  es  bien  visto  que  las  mujeres  trabajen 
fuera  sobre  todo  porque  ya  algunas  han  resultado  embarazadas; y a 
las  casadas  "no  les  corresponde  trabajar  porque  al  casarse  bien 
claro lo dice  el  padre:  el  hombre  debe  mantener a su esposa y si 
ella  trabaja,  pues  le  quita  la  obligaci6nl8. 

Actualmente  teje  petate, o papelera  según  el  material  que  se 
tenga o lo que  se  compre  mds;  tambign  cose  mucho a mdquina,  para 
los del  pueblo.  Ahora  que  los  nifios  estaban de  vacaciones,  todos 
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ayudaban;  después  de  almorzar  los  niños  iban a preparar  el  tule y 
luego  llegaba  ella  alld, a la  otra  casa  que  tienen  rumbo a la 
180rilla8*  para  ponerse a tejer.  Tambien  iba  su  hija.  Organiza 
las  labores de  todos sus hijos  pero  cuando  el  esposo  estd  en  casa 
es 61 quien  da  las  drdenes a los varones  quienes  obedecen  con 
premura  pues  temen  que  se  enoje. 

Los niAos  acuden a todos los bailes  que  se  organizan en  el  pueblo 
y cuando  el  papd  da  poco  dinero y se  requiere  mds  para la 
entrada,  le  reclaman  que  no  es  "ni lo de  un  petatito"  de los que 
ellos  tejen. 

Cuando  tejían  aquí  en  su  casa, lo hacían  viendo  la  televisidn 
pero  había  que  limpiar  el  lugar  antes  de  que  llegara  su  esposo y 
por eso mejor  tejen  en  la  otra  casa. Le hicieron  un  pedido 
grande de 700 petates,  de  distintos  tamaiios;  el  comprador  le  pag6 
la  mitad  por  adelantado.  Con  ese  dinero  se  pudo  dar  parte  del 
adelanto  del  terreno  que  acaban  de  comprar  en  Pdtzcuaro  donde su 
esposo  quiere  construir;  también  vendi6  parte  de  los  petates  que 
ya tenía  tejidos  para  prestarle  al  hermano  de su esposo,  ahora 
que  fue  carguero.  Entre los dos  ya  tienen  planeado  en  que 
gastaran  el  pago  restante;  sus  hijos  piensan  que  ella  sola  debe 
decidir  en  qué  gastarlo  pues  es  quien  hace  los  petates. 

Su esposo  ya  no  hace  artesania  pues  no  tiene  tiempo,  "deja  ese 
trabajo  para  las  mujeres y los niños".  Cuando  vuelve  del  trabajo 
va a ver  su  solar, o su milpa.. . Aunque  en  este  pedido s í  est6 
ayudando;  al  volver  del  trabajo  va a revisar los petates, a hacer 
el  trenzado  final  de  algunos o recortarlos.  Regaña a los  niños 
cuando  no los hicieron  bien,  sobre  todo a su  hija  que  es  la  que 
menos  sabe  porque  estuvo  mucho  tiempo  en  P-atzcuaro,  primero 
internada en la  primaria  cuando  volvieron  de  Morelos, y luego 
cuando  fue a la  secundaria;  ahora  ya  est6 en casa y teje  petate y 
ayuda  mucho  en  la  casa  aunque a su  papd  no  le  gusta  que  cocine, 
prefiere  que lo haga  la  esposa.  Recientemente  su  papd  descanse 
unos  días y su  hija  contaba los días, I t .  . . ya sdlo  faltan  dos 
para  que  se  vaya a trabajar . . . I 1  

Los fines  de  semana  que  el  papa  estd  en  casa,  levanta  temprano a 
los niños y se  van a trabajar; a chapear  el  terreno de la  orilla, 
a mojar  tule, a arreglar  una  cerca, a tejer ... Su esposa  se 
levanta  después, lo alcanza  si  tienen  que  tejer o lo espera  en  la 
casa  para  el  almuerzo.  El  trabajo  se  organiza  como 61 quiere 
cuando  est6  en  casa.  Entre  semana,  como  se  va  muy  temprano  en  la 
corrida  de  las 6,  su  hija  le  prepara  el  almuerzo  desde  la  noche 
anterior  para  que  se lo lleve y 61 a veces  se  prepara un licuado 
por  la  mañana. A veces  acompaña a la  esposa a Pdtzcuaro a 
comprar  el  mandado; 61 camina  adelante,  marcando  el  paso,  pero  le 
ayuda  con  la  carga  mds  pesada.  Ella  selecciona  qué y d6nde 
comprar,  pero 61 da su aprobacidn. 

No todos  en  el  pueblo  trabajan  tanto.  "Aquí  todavía  hay  gente 
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que  vive  al  día.  Hay un señor  que  se  conforma  con  salir a 
pescar, su esposa  hace  petate, y a sus  hijas  las  tiene  trabajando 
en  casas  de  Pdtzcuaro.  Ni  trabaj6  duro  para  darles  estudio y las 
mand6 a trabajar  para  que  le  ayuden  con  dinero". 

Ella  ahora s610 teje  petate  cuando  le  hacen  un  pedido,  no  es de 
las  que  salen a vender.  Cuando  se  pone a tejer  con sus hijos, 
les  cuenta  cuentos; a ellos  les  gusta. A ella  se los contaba su 
padre  cuando  estaba  chica y se  ponian a trabajar.  Como su esposo 
sale  todo  el  día  es  ella  quien  pasa  mds  tiempo  con  ellos; 61 
mismo  la  responsabiliza,  sobre  todo  de  las  hijas  pues  antes  que 
se  casara  la  mayor  le  decía:  "si  tu  hija  sale  mal,  tB  vas a ser 
la  culpable.  Debes  cuidarla". Y luego  le  pedía  que  aconsejara a 
la  otra  no  casarse  con  su  actual  esposo  quien  toma  mucho y le 
lleva  mds de 15 años. "Yo le  daba  consejos,  pero  no  quería  que 
después  me  reclamara  que  no  se  cas6  con  quien  quería". 

Sus dos  hijas  casadas  mejor  tejen  papelera;  se  hacen  mas  rdpido, 
en 15 min. o media  hora  cada  una.  En  cambio  el  petate,  hasta  en 
mas  de  dos  horas y eso  porque  ahora  son  mds  chicos.  Ellas  tienen 
hijos  pequeños;  la  menor  vive  ahorita  con  ellos. Su esposo  es 
albañil,  pero  toma  mucho y la  maltrataba;  le  pegaba  si  las 
tortillas  no  estaban  pronto ... Los vecinos  les  venfan a avisar 
cuando  les  prestaron  la  casa de la orilla  para  vivir  ahí,  pero 
despues  se  cambiaron  donde los padres de 61. La  hija  no  se 
hallaba a116, le  daba  miedo  dormir  con su suegra  cuando su esposo 
no  estaba,  porque ya es  grande.  Ademds,  aunque  la  defendía  de 
los golpes  de su hijo,  este  se  ponfa  como  loco y no  le  hacía 
caso.  Por  eso su mama de ella  no  quería  que  se  casara  con 61, le 
decía  que  era  muy  viejo y la  iba a celar  pues  ella  tenia  entonces 
17  años;  ademiis  había  vivido  siempre  fuera,  siempre  trabajando 
fuera y no  sabían  qu6  tipo  de  vida  habría  llevado  así, solo, sin 
rienda.  Ganaba  mucho  dinero,  pero  todo lo perdía  despues  en  la 
bebida.  Pero  e' 1 le  decía  cosas  tan  bonitas:  que  la  quería  de 
coraz6n, y eso  no  se lo había  dicho  nadie.  Tuvo  otro  pretendiente 
y cuando  se  cas6  toda  la  familia  de 81 dej6  de  hablarle,  hasta a 
sus  papas.  Ella  se  vino  un  día de casa de  sus  suegros,  les  dijo 
a sus papds  que ya no  quería  vivir  a115,  que su esposo le pegaba 
mucho. Sus padres  hablaron  con 81 y ahora  viven  aquí  con  ellos 
en  dos  cuartos  de  la  casa  donde  llevan  vida  independiente. 

Ademiis de  tejer  papelera, como los padres  de 61 tienen  hortaliza 
y les  regalaron un  pedazo,  cuando  hay  fruta o verdura  ella  lo 
lleva a vender a Pdtzcuaro, o lo cambia  por  comida  como  tamales 
de  zarzamora.  Asf  pueden  guardar el dinero  de 61 para  que 
construyan  pronto su casa,  ahi  en  el  terreno  que  tiene su esposo 
y que  estd  junto a la  casa de sus papds  de  ella.  "Hago  papeleras 
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para  comprar lo que  necesito;  comida.. . El  gasto  lo  guardo  para 
una  emergencia o lo que  se  ofrezca".  "Ademds, lo agarro  como 
deporte,  juego a 'ganes'  con  mi  hermana.  Pero  cuando  mi  hijo 
nació sólo me  dedicaba a 61, era  mi  Único  trabajo.  Pensamos 
tener  pocos  hijos , 3 6 4, s610 los que  se  puedan  atender". 
"Ahorita  hago  papeleras  porque  se  venden  bien". 

Entre  semana,  cuando su esposo  no  estd,  las  puertas de SUS 
cuartos  estdn  abiertas y sus  hermanos  entran a platicar O a jugar 
con SU bebe; SU mamd  le  invita  del  almuerzo o la  comida  aunque 
ella  haga SU propio  alimento.  Platica  con  ella  todas las mananas. 
SU esposo  trabaja  en  Uruapan y viene  el  sdbado  por  la  tarde; 
ella  limpia  el  lugar  donde  viven,  se  arregla y prepara  la  comida 
que  le  gusta  para  que  est6  contento y no  tome, o si  no  le  pide 
que  cuide  al  niño  mientras  ella  lava  en  el  pozo  de SU suegra,  así 
ocupado  tal  vez  no  se  acuerde  de  tomar.  Estd  pendiente  de  la 
"corrida"  del  cami6n  en  que  comúnmente  llega; a veces 61 va 
Primero  con SUS padres  aunque  el  domingo  casi  siempre  van a 
visitarlos  juntos, a ver  la  hortaliza; o bien  van a Pdtzcuaro  por 
el  mandado. El se  va  nuevamente a Uruapan  en  la  corrida  primera 
del  lunes. 

Ella  estudió  la  secundaria  en  Pdtzcuaro y su  mamd  queria  que 
estudiara  enfermeria  pero  no  se  animb;  quería  ir  un  tiempo a 
Quiroga a ver si  le  gustaba  estudiar  esto  pero sus papds  pensaron 
que  era  gastar  mucho  para  que  tal  vez  no  terminara. 

La  hija  mayor  tambien  estudiaba  secundaria  pero  antes  de 
terminar, a los 15 años, se cas6.  Cuando  se  la  *8robaront1 su 
suegro  se  preocupd,  le  dijo a su hijo: M . .  . Ay hijo- por que 
te  llevaste  esa  muchacha,  qu6  va a decir su pap6".  Lo  mandd 
pronto a su  casa  diciendole  Irya  te  vas,  no  vas a andar  tan a 
gusto  en  el  camino, ya tienes  compromiso,  vete  derecho a la casa" 
(de su abuela).  Cuando  le  avisaron  al  papa de ella  "estaba 
llorando, y tomaba  harto". 

Su esposo  tambi6n  es  mayor;  trabaja  en  Uruapan  de  albañil  pero 
antes  trabajd  en  Mgxico y venía  cada  15  días a verla  por  eso 
tardd  en . embarazarse.  Ella  estuvo  tambi6n  a116  un  tiempo; 
poco. . . aunque  trabajó  con 61 y guardaban lo que 61 ganaba y se 
mantenían  con  el  sueldo  de  ella. 

114 



Cuando  la  hija  mayor  se  cas6,  vivi6  con  la  abuelita de el; su 
mama  había  muerto y su pap6  vive  en  la  orilla  con  otra  mujer. 
Pero  ah1  estaba  una  concuña  con  la  que  no  se  llevaba  bien, 
peleaba  mucho...  Cuando  se  levantaba,  ella ya había  ido  al 
molino;  echaba  las  tortillas y hacia  el  atole  que  era  lo  que  la 
abuelita  tomaba. No le  dejaba  nada a ella  por  hacer, y le  decía 
que  era  una  arrimada  pues  el  cuiiado  no  daba  dinero,  aunque  eso  no 
era  cierto.  Entonces  ella  se  vino  con  sus  papas  pero  luego  el 
marido  no  queria  venir  por  ella  pues  le  hicieron  creer  que lo 
había  abandonado. Su pap6  de  ella  se  eno  j6  mucho: IlYo no  se  la 
mande, 61 se  la  llev6 y ahora  me  la  deja . . . @ I  "Que  venga  por  ella 
y si  no,  dejenmela  no  me  hace  mal  obra". Su suegro  intervino y 
todo  se  arregl6  pero  ella  ya  no  quiso  volver a la  misma  casa.  Se 
fueron a una  casita  que  les  regal6 su papa  porque  la  abuela  del 
esposo  no  quería  darles  las  llaves de  una  casa  que 61 construyó 
en  las  afueras;  cedi6  despubs: 'IN0 desaires  el  regalo  que  le 
hicieron (a la  esposa)  pero  vete a vivir  en  la  casa  que tú 
construiste".  Ahora a su  pap6  le  agrada su esposo  pues  es 
activo,  hace  mejoras a su casa,  tiene  planes.  En  cambio  el  otro 
yerno. . . aunque  casi  tiene  la  edad  del  pap6  no  se  ve  que  tenga 
planeado  construir  pronto  aunque 61 le  podría  ayudar  con  un 
ftpr6stamott  si  se lo pidiera. 

Cuando  estaba  en  Mexico, sólo veía a su esposo  cada 15 dias; 
llegaba  en  la  mañana  del  sdbado a Pdtzcuaro,  en  el  tren, y se  iba 
el  domingo  por  la  noche.  Ella  no  sabía  cudnto  ganaba,  ni  le  daba 
dinero.  Después de 3 6 4 meses  le  reclamb: "as1  no  me  gusta" 
Ya  cuando  estuvo  con 91 en  Mexico  trabajando  supo  cudnto  ganaba y 
gastaba,  empezó a darle  dinero, a tenerle  confianza y dejar  que 
ella lo manejara. 
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le  dijo  "no  tiene  chiste  que,  mira,  pase  aquí a, trabajar  para 
ayudarte y tú all6 te emborrachas;  si  te  gastas $10,000, eso  nos 
hace  falta" . 
Tambi6n  su  esposo  toma a veces.  Ella  le  prepara  alguna  comida 
sabrosa o lo  engaña  diciendo  que  no  lav6  entre  semana  porque  no 
vendi6  papeleras y no  pudo  comprar  jabbn. A s i  61 la  acompafia a 
la l*orillaft a lavar y no  hace  visitas  ni  toma.  Es un  buen  padre, 
no  regaña a los  niños  ni  los  golpea.  Cuando  naci6  el  primero, 
como  su  suegra  falleci6 y no  pudo  ayudarla y su marad tenia  que 
atender a sus  propios  hijos y esposo, 61 acarreaba  agua,  baAaba 
al  bebe,  hasta  lavaba  ropa... 

FAMILIA IIB1) 

A su  esposo  siempre  le  llam6  la  atencidn  la  gente  que  salía a 
traba  jar,  notaba  que  cambiaba  al  volver,  que  sabía  mas.  Por  eso 
quiso  salir.  Fue a Mexico  durante 10 años y trabaj6  en  la 
albañilería.  Luego  Pesca  instal6  "jaulas  flotantestt  para  cultivo 
de  peces  frente a Cucuchuchu y supo  que  dos  vecinos  entraron a 
trabajar  ahí.  Fue  junto  con  un  hermano y otros mds del  pueblo a 
solicitar  trabajo;  tambien  iban  de  otros  lugares  pero  s610 
aceptaron a unos  cuantos  entre  ellos 61 y su  hermano,  el  que 
tiene  una  tienda.  Desde  entonces  trabaja  ahi;  su  papa  le  había 
enseñado  bien  el  trabajo  de  pesca y redes y por  eso  entrb.  Su 
familia  tejía  poco  petate,  mds  bien  se  dedicaba a la  pesca  pues 
su  papa  tiene  chinchorro. 

#'Antes  de  casarme,  cuando  vivía  con  mis  padres,  no 
acostumbrdbamos a hacer  mucho  petate,  mds  bien  era  por  temporadas 
y nos  dedicdbamos  mds a la  pesca.  Tambi6n  sembrdbamos  jitomate 
que  luego  llevdbamos a vender a Pdtzcuaro.  El  petate lo haciamos 
en los meses  de  frio,  cuando  no  se  pescaba  mucho.  Entonces 
sacdbamos  mucho  'tiro' y el  charal  blanco  del  que  se  vendia  caro 
por  ser tfinoqlt. 



bien  como los de  Huecorio y tenia  bonito  pelo".  Se  cas6 a los 15 
años y vivid  con  sus  suegros,  poco  tiempo,  porque  luego  les 
dieron  un  cuarto  separado. As1 fue  mejor  pues  sus  suegros 
tomaban  mucho y se  peleaban; a ella  la  trataban  muy  mal y su 
suegra  hasta  se  burlaba de ella  pues  tard6  en  embarazarse. Los 
papds de ella  tambi6n  tomaban y su  pap6  golpeaba a su  mamd;  su 
pap6  fue  de los primeros  que  migrb,  fue a Estados  Unidos. 

Al principio de  su  matrimonio  (por  cerca  de  tres  años)  no 
hicieron  petate; 61 pescaba y ella  vendia.  Su  esposo  trabajaba 
tambi6n  con  el  pap6  en  la  parcela y hortaliza, y en la  pesca  con 
chinchorro.  IIComprdbamos  maíz,  tenia  matas  de  chile y pescaba 
dos o tres  truchas  para  comerr1.  Empezaron a tejer  mucho  cuando 
venian  seguido los compradores  del  Edo.  de  Mexico,  "nosotros 
nunca  salimos a vender  pues  venían a nuestra  casa  por  el  petate"; 
entonces  se  juntaba  el  dinero  de  los  dos y su  señor  disponia  en 
que  gastarlo  aunque  se  usaba  en  gastos  de  la  casa  como  comida. 
Su  esposo,  de  enero a abril  tejía  petate y sembraba  en  la 

hortaliza;  en  abril  cortaba  tule;  en  junio  cultivaba  la  parcela; 
julio,  agosto y septiembre  salia a hacer  trabajos  de  albañilería; 
en  octubre  volvía  para  cortar  tule  nuevamente...  Desde  joven 
quiso  tener  otro  trabajo  pues  trabajaba  de sol a sol y apenas 
alcanzaba  para  comer. 

Ya  ahora  son  pocos los hombres  que  se  dedican  al  petate  Itsobre 
todo los jdvenes  pues  salen a trabajar  casi  todos". "NO puedo 
recordar a uno s610 que  se  dedique  al  petate". 

Tienen  seis  hijas, 61 ya no  quiso  buscar  al  niño  pues ya eran 
muchos,  "aunque  se  pierda  mi  nombre".  Todas  le  tienen  mucha 
confianza a su  mamd,  le  platican  sus  cosas; s610 las  chicas  no 
han  tejido  petate. "A la  mayor  siempre  le gust6 hacer  petate, 
dun  casada.  Cuando  su  esposo  no  trabajaba,  ella  se  venia  al 
pueblo  para  hacer  unos  petates y tener  un  poco  de  dinero". 
"Hasta  la  esposa de  un hermano  que  vive  en  Estados  Unidos,  cuando 
vivieron  aqui  como 61 se  la  pasaba  tomando y se  acab6  la  tienda 
que  pusieron,  ella  aprendid a tejer  petate y de  eso  mantenia a la 
familia" . 
Cuando  su  esposo  de  ella  empezd a trabajar  fuera,  ella  seguia 
tejiendo  petates  para  ayudar a mantenerse.  Sobre  todo  cuando 
entrd a Pesca.  El  estuvo  muy  agradecido  porque  se  hizo  cargo  de 
los  gastos;  trabajaba  mucho  para  tener  para  el  transporte de 61 
tenia  que  ir y venir a Pdtzcuaro  diariamente,  ademds  de  que le 
pagaron  hasta los tres  meses.  Luego,  cuando  se  fueron a vivir a 
Pdtzcuaro,  hace  como 8 años,  dejd de  tejer y sdlo lo hacia los 
fines  de  semana  cuando  venían a la  comunidad  pues  en  Pdtzcuaro 
sdlo se  dedicaba  al  trabajo  de  su  casa.  Su  esposo  decia  que  ella 
ya no  necesitaba  trabajar  que  con  su  sueldo  alcanzaba;  ella 
entonces  cosía  ropa  ajena  para  los  de  acd  en  la  mdquina  de  coser 
que  le  comprd 61 despues  de  mucho  insistir  porque  no  quería 
comprarla,  para  qu6  si  no  sabia  usarla.  Ella  quería  mejor  coser 
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pues los delantales  que  le  compraban  en  el  pueblo los hacia  en 
poco  tiempo y así  ganaba  mds  que  con  el  petate.  Despues  conoci6 
una  señora  que  le  encargd  vestidos;  le  llevaba  tela e hilos y 
vendía los vestidos  en  Morelia. A ella  se  le  ocurri6  conseguir 
dinero  para  comprar  tela y vender  directamente  porque  la  señora 
le  regalaba los sobrantes de  tela y pudo  coser un vestido  que 
vendi6  fdcilmente y en  mds  dinero  de lo que  pagaba  la  seflora.  Su 
esposo  no  quiso  ayudarle,  pensaba  que  sería  "mal  negocio".  Una 
de sus hijas  pidi6 un pr6stamo  pues ya trabajaba  como  mecan6grafa 
y con  eso  pudieron  comprar  la  tela.  Les  fue  muy  bien,  vendían 
mucho.  Le  gustaba  vender  vestidos  porque  así  tenía  dinero  para 
gastarlo  en lo que  quisiera. No era  así  cuando  hacian  petate 
pues  el  dinero de los dos  se  juntaba y 61 decidia  en  que 
gastarlo.  Llegd a ganar  mucho  con  la  costura, a veces  mds  que 61 
aunque 61 nunca  le  pregunt6  cudnto,  ni  opinaba  en  qu6  gastarlo. 
Ella lo us6 para  comprar  muchos  trastes,  ropa  para sus hijas, 
para  útiles de la  escuela... 

El ha  cambiado  con  ella,  "hay un poco  mds de distanciall,  cambios 
en su cardcter,  aunque 61 dice  que  es  ella  quien  ha  cambiado. 
"Tal  vez  no  le  han  gustado los esposos  de  las  muchachas,  pues 
desde  que  se  casaron  ha  cambiado...g1.  Sin  embargo  siguen  pasando 
su tiempo gtlibretl juntos;  cuando 61 tiene  que  hacer *valgún 
encargo"  por  la  tarde,  ella lo acompaña  siempre. 

Cdmo  se  sentía  contenta  cuando su hija,  la  que  acaba  de  "casarsev1 
y se  fue a Estados  Unidos,  traba  jaba y ayudaba  con  dinero.  Con 
todas  sus  hijas  platica  pero  con  ella  se  entendía  mejor;  hacian 
planes  juntas.  Entonces su esposo  tenía  el  trabajo  de  Pesca y 
ademds  daba  clases  en  Conalep  --de  pesca y tejido  de  redes--. 
Tenian  cuatro **sueldostt: el  de  ella  que  vendía  muchos  vestidos 
en  Morelia,  el  de su hija y los dos  de su esposo.  Pero  eso  se 
acabd. Su esposo ya no  da  clases  en  Conalep,  se  acabd  el  curso y 
ya  no  van a. dar  otro;  ella  casi  no  vende ya vestidos  pues  en 
Morelia  no  compran  ya  el  modelo  que  hace; y su hija.. . se  fue. 
S610 tienen  el  sueldo  de su esposo y no  alcanza.  Por  eso  ahora 
estdn  tejiendo  petate  en  la  comunidad,  ella ya tiene 15 días  acd, 
y su  esposo  la  ayuda los fines  de  semana. Es que  tienen  muchos 
'@compromisosn  pues  gastaron  cuando  se  cas6 su tercer  hija y deben 
dinero,  ademds su hija  que  estd  en  Estados  Unidos  viene a pedir 
"el  perd6nt8 y casarse y va a ser  otro  gasto. 

Dos de sus hijas  que  estdn  de  vacaciones  se  vinieron  con  ella;  la 
otra  se  qued6  alld  con  el  papd,  estudiando.  Se  preparan  algo 
para  comer o comen  fuera,  pero  ella  les  tiene  que  mandar 
tortillas  cada  tercer  día. "No s6  por  que,  cuando  estoy  sola, 
hago  mds  petates;  en  cambio  cuando  viene 61 (esposo) s610 hago 
dos.. . Tengo  que  hacerle  comida  temprano y ayudarlo  en lo que 
41 me  pida. 

Cuando  se  fueron a vivir a Pbtzcuaro,  ella ya no  queria  venir los 
fines  de  semana  "se  gasta  mucho  en  pasajes". Cambi6 su manera de 
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vestir  pues  all6 los vecinos  la  veían  mucho;  ahora  cuando  viene a 
Cucuchuchu,  se  pone su delantal  bordado  en  el  cami6n  para  que 
aquí  tampoco  la  vean  mal.  En  ese  tiempo  ella  se  dedicaba  casi 
s610 al  trabajo  de su casa;  llevar a las  nilias a la  escuela, 
limpiar,  preparar  la  comida...  por  la  tarde  veía  las  telenovelas 
o acompañaba a su esposo a "algún  encargo**  cuando 61 se lo pedía. 
Hubo  un  tiempo  en  que su esposo  tenía  que  venir  mds  seguido, 
cuando  fue  autoridad  hace  algunos  años;  en  la  junta  donde  lo 
escogieron,  dijeron IIya est6  bueno  que  est6  aqui y deje  de  fincar 
fuera". El no  quería  aceptar  el  cargo  por  trabajar  en  Pdtzcuaro, 
aunque  siempre  cumpli6  con sus faenas los fines  de  semana  "para 
seguir  siendo  ciudadano"  por si sus hijas  se  casaban  aquí, 
tendrían  derechos y serían  bien  vistas.  El  eso  quería,  que  se 
casaran  con  gente  del  pueblo  "para  seguir  poblando  la  comunidad". 

La  mayor  se  cas6 a los 19  años,  con  uno  de  Ihuatzio.  Se  la 
gvrob6v1. A sus papds  no  les  agrad6  porque  hay  rivalidades  con  ese 
poblado.  Ademds, é1 tomaba  mucho y la  golpeaba ... y ellos  no 
podían  hablar  con sus papds  porque  no  son de aqui.  Ella  estudi6 
para  educadora y ahora  aun  casada  trabaja y estudia  la  superior, 
s610 tiene  que  ir los sdbados a Morelia.  El  también  trabaja  como 
maestro.  Entre los dos  estdn  juntando  para  construir su propia 
casa  en  el  terreno  que su papd  de  ella  les  va a dar  en  Pdtzcuaro; 
ahorita  viven  con  ellos. 

La  segunda  hija  estudi6  preparatoria y quería  luego  ir a la 
Universidad  en  Morelia,  pero  se  meti6 a trabajar  en  una  oficina. 
Ella y su mamd  salían  mucho  juntas a vender  vestidos;  juntaban su 
dinero  para  comprar  cosas  para  la  casa  de  Pdtzcuaro...  hasta  baño 
iban a poner.  Pero  la  empez6 a pretender  uno  del  pueblo  que 
estaba  "en  el  norte"  trabajando  como  jornalero  pues  toda su 
familia  vive  alld.  Como su papa  tenía  muchos  aAos  de  ir a 
trabajar,  le  toc6  quedarse,  pudo  arreglar sus papeles.  Vinieron 
para  una  fiesta  del  pueblo y la  muchacha  se  fue  con 61; se  la 
11rob611 y no  han  venido a pedir  "el  perd6n".  Escribieron  que  van 
a venir a casarse. Su pap6  de  ella  qued6  muy  enojado  porque  no 
pidieron  perdón  pronto,  ademds  ella  tenía  buen  trabajo y lo 
abandonb.  Tiene 22 años.  La  gente  comenta  que  alld  la  tratan 
mal; a su mamd  le  ha  dicho  que  ha  querido  regresarse  pero... 
ademds  de  que  se  necesita  mucho  dinero,  todos lo verían  muy  mal 
en  el  pueblo,  hasta  la  familia  de  ella.  Ha  escrito  que  viene 
pronto  con su vtseñor*v. 

La  tercer  hija  que  se  cas6  recientemente  no  quiso  darle  un 
disgusto a su papa y le  dijo  al  novio  que  no  se  iba  con  él,  que 
tenía  que  llpedirlavt.  Ella  estudi6  un  año  de  enfermería,  no  quiso 
seguir  porque  no  ve  bien y es  arriesgado  el  trabajo  en  esas 
condiciones.  En los 10 años  que  tienen  en  Pdtzcuaro,  s610  venia 
al  pueblo los fines  de  semana.  Tiene  19  años; su esposo  es 
albañil;  no  toma y tiene  fama  de  ser  muy  trabajador.  Ahora  est6 
viviendo  con su suegra  pero  est6  muy  contenta  porque  la  trata 
bien. Le ha  dicho  que  no  es  como  "las de  antes"  "que  se  metian 
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mucho  con  las  nueras".  Como  se  dedica  al  comercio  de  petate, 
sale  todos los días y trae  fruta y tortillas.  Entonces a la 
muchacha  le  toca  hacer  la  comida, y limpiar  la  casa  que  es lo que 
a ella  le  gusta;  su  suegra  no  quiere  que  teja  petate  pues...  que 
diría  si  hijo ... para  esto  estd  fuera. 

Va a visitar a sus  papds  siempre  que  Qstos  vienen  al  pueblo, 
hasta  se  quedan a dormir  en  su  casa.  Ahora  que  su  mama  estd  en 
el  pueblo,  la  visita  todos los dias,  cuando  su  esposo y su  suegra 
se  van a trabajar. 

Las  otras  tres  hijas  solteras  estdn  estudiando.  Una  va a 
terminar  el  bachillerato  con  carrera  t6cnica y va a buscar 
trabajo  de  secretaria.  Aunque ya tiene  un  pretendiente.  Su  papd 
le  ha  advertido  que  no  quiere  que  ande de novia  tan  pronto. Su 
mamd  le  aconseja  que se case  mds  grande,  hasta  los 30 si  se  puede 
pues  se  sufre  tanto  en  el  matrimonio.. . , lo  mismo  aconsejaba a 
las  otras. 

Cuando  estdn  en  Pdtzcuaro  sus  hijas  casi s610 se  dedican  al 
estudio,  ella  se  encarga  de  la  casa,  la  comida.. . Cuando  vienen 
acd  le  ayudan  mas  pues  deben  ir  al  molino,  juntar  agua,  lavar 
trastes. A veces  la  mayor  echa  tortillas y es  la  que  le  estd 
ayudando  ahora a hacer  petate.  Los  tres,  su  esposo,  ella y su 
hija,  se  ponen a tejer  juntos  ahora  que  necesitan  dinero,  aunque 
si  el  papd  necesita  algo  interrumpen  su  trabajo  para  atenderlo 
rdpidamente.  La  comida  debe  estar  temprano y se  echan  tortillas 
diariamente.  En  cambio  cuando é1 se  va a Pdtzcuaro,  pues  hasta 
recalentadas  come. 

FAMILIA "C" 

Tenía  como 13 años  cuando  se  la llrobaronll, y Q1 22, "Mis  papds 
se  emborrachaban y mejor  me  casét9.  Su  esposo  es  de  familia  muy 
pobrecita.  El s610 hablaba  tarasco  pero  le  daba  verguenza  cuando 
salia  con  su  pap&  fuera  porque  la  gente  se  daba  cuenta  que  no 
hablaba  español.  Se  propuso  aprender,  por  eso lo metieron a la 
escuela  religiosa  que  abrieron  aquí.  Iba a muchos  lugares  con  su 
papá a vender, y c6mo  le  gustaban  las  casas  de  Pdtzcuaro,  quería 
llegar a tener  una  como  Qsas.  Su  papd  no  le  hered6  ningún  sitio 
para  sembrar  porque  no  tenía  tierras, s610 le  dieron  aquí  donde 
tiene su casa. 

Vivieron  como  seis  meses  con  su  suegro  hasta  que  su  esposo  pudo 
construir  en  el  terreno  que  les  dio  un  abuelito  de  61.  Su  suegro 
era  buena  persona  Ilporque  hasta  por  'platicar'  con  mi  señor  antes 
de  que  nos  casdramos,  se  enojaba".  Su  esposo  se  dedicaba  mds 
bien a la  pesca,  aunque  tambiQn  hacia  petate.  Ella  sufri6  mucho 
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durante  varios  años  pues 61 la  golpeaba y hasta  la  arrastraba  del 
cabello  por  la  calle. No le  pedía  ayuda a sus  padres  por  no 
darles  mortificaciones.  Como  tomaba  mucho,  no  llevaba  dinero a 
la  cas.a;  salia a vender. . . y ya de  regreso  no  traía  el  dinero. 
Esto  era  cuando ya vivían solos; ella  se  tenía  que  apurar a hacer 
petates  para  tener  dinero  para  sus  hijos,  hasta  para  comprarle 
bebida  porque  cuando  no  tenía  se  ponla  como  loco,  ademds  de  que 
le  daba  lastima  verlo  asi.  Cdmo  sufrid  entonces:  "Aunque 61 ha 
cambiado,.  no  olvido".  "Ahora  ya  es  muy  tarde  que  me  venga a 
cuidar,  ya  no  es  mejor. No me  cuidd  de  joven...*'. 

Habló  con un  sacerdote  que  tuvieron  en el pueblo  pues  hasta lo 
quería  dejar  pero  el  cura  le  dijo  que no, que 6sa era  su  cruz. 
Pero  la  ayudd,  se  llevd a su esposo a Quiroga  unos  meses a que lo 
curaran;  estuvo  en  un  hospital y luego  tuvo  que  trabajar  en  la 
albañilería  para  pagar.  Ella  iba a verlo  pero  no  la  dejaban 
entrar  pues 61 la  quería  matar.  All6  aprendid a ser  l9hueseral1 
pero  ya  era  curandera y partera.  Ese  es  ahora su destino  aunque 
también  hace  petate o sale a vender  el  pescado  que  trae su señor. 

El  empezd a salir a trabajar  cuando  tenian 10 años de  casados; 
cerca, a Uruapan,  Apatzingdn.. . Despues  se  fue  tres  años a 
Estados  Unidos;  iba  por  tres o cuatro  meses.  Un  señor  de 
Cuernavaca  les  arreglaba  los  papeles y les  tenía  trabajo  seguro. 
De all6  le  traia  ropa o lvgenerosnt y le  decía  c6mo  debía 
mandarsela a hacer;  por  eso  viste  gtdiferentell  pues  tiene  blusas o 
su6teres  que  le  traia su señor  del  norte y faldas de  distintos 
colores  (aunque  imitando  la  falda  tradicional).  Entonces 61 
quería  que  ella  no  trabajara,  con su dinero  alcanzaba;  quería  que 
se  cuidara  "pero  me  cuida  fuera  de  tiempol*. 

Fue  entonces  cuando  pudieron  construir su casa  de  material,  donde 
viven  con sus hijos.  Quieren  construir  mds  para  que  ahí  puedan 
estar  todos,  "para  que  Dios  no lo castigue a 81 por  eso  aunque 
sea un pedacito  les  deja". A su hija  la  casada  le  tocd  un 
pedacito  ya  construido  porque  de 11 años  se  fue a trabajar a 
Mexico y de  all6  les  mandaba  para  arreglar  el  solar,  "la  patrona 
le  adelantb; y ademds  ella  se  vistid  solita y hasta  mandaba 
dinero".  Su  esposo  les  dice a los otros  hijos "Yo les  di  valor 
de  que  fueran a la  escuela  pero  no  siguieron.  Ahora  ya  les  di  la 
herencia. . . N. "A su  hermana  ni  le  toc6  que  estudiara.. . M .  Uno 
de  ellos  es  quien  no  estd  conforme,  "le  dice  que  construya  arriba 
pero  dice  que  no  va a caber.  Trabaja  fuera  pero  toma  mucho  con 
los amigos.  Da  poco  dinero a su señora y luego  no  tiene  ni  para 
el  molino,  ni  da  mesada,  pero ya no tenemos  boca  para  decirle 
nada.  Que  cree.. . que  d6  gastoc1. A ella  le  da tgpenat* que  sus 
hijos  tomen IIque les  peguen a mis  nueras y yo les  digo  que no 
sean  asi,  les  recuerdo  cdmo  era  su  papd.  Quien  va a saber  mds 
que uno que  les  dio  de  comer.  Ellos s610 me  dicen  que  ya  no 
recuerde  esas  cosasqf. 

Su  señor  dej6 de ir  al  norte  porque ya no los dejaban  trabajar 
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todo  el  tiempo  que  querían;  s610  unas  cuantas  horas y asi  no 
convenía.  Ahora  se  necesita  como $500,000 para  ir;  la  mitad  para 
el  señor  de  Cuernavaca y la  otra  mitad  para  el  pasaje y comidas 
mientras  llegan  pues  van  hasta  Washington.  "Ya  no  conviene,  de 
d6nde  se  junta  tanto".  Por  eso  trabaja  cerca, y estos  tres 
últimos  aAos  le  ha  tocado  estar  en  el  programa  de  reforestacidn 
aqui  en  Cucuchuchu;  es  jefe  de  cuadrilla.  Le  dan  un  poco  mds  del 
sueldo  mínimo y ademds  tiene  derecho a faltar  cuando  tiene  una 
comisidn  pues  es  Itautoridad"  --se  encarga  de  tramites  para  la 
ampliacidn  de  la  red  de  agua  potable.  Mientras a 61 le  pagan, 
ella  gasta  el  dinero  del  petate  que  hace en comida.  Cuando  se  le 
acabe a 61 el  trabajo  volverd  al  jornal, a la  pesca,  al  petate ... 
Ella  sale  mucho,  aun  fuera de la  comunidad,  hasta a Ihuatzio a 
hacer ttcuracionesll o a vender  petate o papelera  que  hacen sus 
hijas.  Una  nuera  que  vive  con  ellos  es  ahoriba  la  encargada  de 
preparar  la  comida,  pero  ella  llega a atender a su sefior. Tienen 
siete  hijos:  la  mayor  que  vive  en El Llano  con su esposo,  otra 
casada  que  vive  aquí  con  ellos, su esposo  es  albañil  en  Uruapan, 
la  que  sigue  que s í  estudid,  hizo  la  secundaria y trabaja  en 
Mexico  en  la  cafetería  del  IPN  pero no se  ha  podido  regresar 
porque  no  le  han  pagado;  la  menor  que  termind  la  primaria y le 
ayuda  en  la  casa.  Hombres  son  cuatro:  uno  que  trabaja  de  albañil 
en  Uruapan,  pero su esposa  vive  aquí  con  ellos,  le  ayuda a hacer 
la  comida y teje  papelera;  otro  que  est&  en  Mexico,  también  es 
albañil, y los chicos  que  estudian  la  primaria. 

Cuando  vivían  todavia  con su suegro,  que  apenas  se  habían  casado, 
se  acuerda  que 61 hacía  tres  petates  diarios,  pescaba  para  la 
comida y luego  le  decia  Ityo  te  ayudo  con  dos  esquinas  para  que 
pronto  terminesvt  pero su suegro  le deciaatNo hagas  trabajar a esa 
muchacha,  te  quisiste  casar.. . que  ella  haga  la  comida". *lY me 
decía  que  me  saliera,  que a el le tocabatt. Ahora  en  cambio ya no 
quiere  hacer  petate, s610 pesca  para  vender.  "Dice  que  el 
petate,  las  papeleras,  es  trabajo  para  'viejas' , no  de hombrestt. 
Cuando  llega de pescar  ella  le  dice  ttapúrate a hacer  un  petate" 
pero 61 contesta rly~ no  traje  pescado  pero ya trabaje,  eso  es  de 
viejas".  Son los niños los que  ayudan,  ellos  hacen  las  esquinas. 
ItA  ver  ahora  si  no  hace  pues  le  tocd  el  castillo  en Corpustt, 
entre 61, sus dos  hijos  grandes y su yerno  van a tener  el 
ttcargott. Son  como  cuatro  millones;  si  no  logra  reunir su 
cooperacidn,  pedir6  prestado. 

El  dinero  que  gana  con  el  pescado,  se lo @arda; 61 decide  en  qu6 
gastarlo.  Por eso ella  trabaja,  así  tiene  "para  el  molino,  para 
una  barrita  de  jabdntt. "Yo tampoco  se lo doy,  me  dice  guardatelo 
para un rebozo...tt.  Cuando  estuvo en el norte  no  mandaba  dinero, 
a ella  misma  le  daba  miedo  que  se  perdiera  ademds  de  que no sabe 
leer.  Por  eso  mejor  hacía  petate #@a medias". I I A s í ,  mientras 61 
no  estaba yo trabajaba  mds  para  dar  de  comer;  podia  salir  mdsll. 
ttEstando  los  dos, los dos  nos  preocupamosqt. 

Sus hijas y su nuera  hacen  papelera, a veces  conviene  porque 
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vienen  muchos  compradores.  Sienten  duro  el  tule y no  les  da 
tiempo  de  hacer  petate. 

FAMILIA "D" 

Cuando su papa  murid  ella  tenia 10 años.  El  era  quien  se 
encargaba  de  salir a vender  el  petate  que  tejian  en  la  casa, su 
mama  se  quedaba  con  ellos  pero ya cuando 61 faltd  tuvo  que  salir, 
como  ahora lo hace a lugares  cercanos  donde  no  se  consigue  el 
petate y lo compran  bien;  no  lleva  muchos,  tres o cuatro  que 
tejen  entre  las  dos. 

Era  dificil  para  su  mama  mantenerlos  pues  se  qued6  con  cinco 
hijos; los otros  cuatro  ya  se  hablan  casado y no  podian  ayudarla. 
IIPor eso  no  entramos a la  escuela,  se  nos  hacia  muy  caro". 
"Desde  un  principio  mi  mama  no  cont6  con  mis  hermanos  mayores, 
sino  solita;  asi  como  empezó,  asi  est4  terminandoll.  Fue un 
comprador de  petate,  de los que  venían  de  Toluca,  quien  les 
aconsejó  que  se  fueran  al  Edo.  de  Mexico  donde  habia  trabajo. Su 
mama  se los llev6  entonces  aunque  no  conocian a nadie; a ella  le 
toc6  trabajar  en  un  molino  por  algún  tiempo  hasta  que  un  día  que 
fueron a pasear a Chapultepec  le  ofrecieron  trabajo en  una  casa 
donde  estuvo  cerca de  siete  aWos.  Despues  tambien  su  mama y sus 
hermanas  consiguieron  trabajo  gracias a una  muchacha  que  conocid 
en  su  trabajo.  Sus  hermanos  se  regresaron  pronto  con su mama. 
"Mi  mama  empez6 a soñar a mi  papa,  le  decia  que  si  para  eso  le 
habia  dejado su casa. . . I ) ,  ademas  le  avisaron  que  sus  propiedades 
en  el  pueblo  estaban  muy  descuidadas y por  eso  se  vino. Sus 
hermanas  se  casaron,  la  mayor  vive  en  Mexico  donde  ella y su 
esposo  traba  jan,  la  otra  vive  en  un  poblado  cercano  donde  teje y 
vende  pescado  del  que su sefior  saca. A veces  les  trae  pescado a 
ella y su  mama y se lo reparten  para  salir a venderlo. 

En  la  casa  donde  trabajd  en  Mexico  la  trataron  muy  bien,  hasta a 
Estados  Unidos  la  llevaron  como  por  tres  meses;  comia  muy  bien, 
comprd  mucha  ropa y conoci6  muchos  lugares  como  Cuernavaca, 
Guadalajara,  Oaxaca.  Pero  luego  conoció a un  soldado, y pues.. . 
se  embarazb.  Se  fue  unos  dos  meses  con 81 al  norte, de  alla  era 
61. Un  día  se  pelearon  porque  é1  no  lleg6 a dormir,  "se  me 
ocurri6  darle  una  cachetadall y 61 la  golpe6  mucho. "Yo me  dije, 
pero  si  ni  casados  estamos.. . por  que  lo  he  de  aguantar". Y se 
regres6  con  sus  patrones.  Luego  le  dieron  ganas  de  ver a su 
mama,  tenia  dos  años  de  no  venir  al  pueblo y no  sabian  de  ella; 
ya tenia a su niña y cuando  lleg6  la  recibieron  muy  bien.  Estuvo 
yendo y viniendo  de  Mexico  al  pueblo  hasta  que  decidid 
regresarse,  desde  entonces  viven  juntas,  tambien  con su hermano 
el  menor. "A mí  no  me  falta  nada.  Que  si  mi  hija  necesita 
leche,  pues  tejo un petate y lo salgo a vender;  ya  de  regreso 
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traigo su leche".  "Aunque si a veces  le  digo a mi  mamd, vhonos 
a trabajar  por  alld y rentarnos un  cuarto y usted  se  queda 
cuidando a mi  nida"  pero  no  quiere  porque  sueña  con su sedor. 

I*Mi  mama  ya  no  se  acostumbra a estar  sin  mí, soy la  única  que  le 
arrima  una  tortilla,  no  hace  de  comer  ni  nada".  Las  dos  tejen 
todos los días y la  mama  es  quien  comúnmente  sale a vender,  no a 
Pdtzcuaro  sino a lugares  donde  no  hay  petate y los  compran  bien. 
Trabajan a la  hora  que  quieren  pues  estdn  solas, a veces  comen 
cualquier  cosa o recalientan  tortillas.  "Pero'  eso s í ,  cuando 
viene  mi  hermano  'echamos'  antes  de  que 61 vaya a comer y le 
tenemos  agua  lista  para  cuando  llegue".  Se  apura  porque  viene  de 
trabajar  fuera,  de  Uruapan,  de  albaiiil. A ella  le  habla  de  usted 
por  ser  la  mayor,  pero  ella  tambi6n  lo  respeta  porque ya trabaja. 
El  trae  leda y a veces  teje un petatito.  Sus  sobrinos  pequedos  le 
hablan de usted  pues ya gana  dinero,  trabaja  fuera y merece 
respeto.  Ella mid6 a su  hermano de chico  pues  su  mamd  se 
enfermd  de  los  pechos.  Hubo  sarna  en  el  pueblo,  se  le  infectaron 
los pechos y tuvieron  que  operarla.  Ya  no  pudo  darle  leche  al 
niño y ella  entonces  se  lo  llevaba  cargando a un poblado a mas  de 
2 km a vender  petate  para  comprarle su leche. v9Yo lo creci". Su 
hermano  ahora  quiere  mucho a su niña. 

A veces  va a fiestas  del  pueblo  pero su mamd  no  est6  de  acuerdo. 
Se  arregla  con su ropa  que  se  compr6  en  Mdxico  cuando  tr,abajaba 
alld  aunque ya ha  dado  mucha  ropa  para  que  le  hagan vesqitos a 
su hija.  Luego  le  dan  ganas  de  casarse  pero  el  papa de la  niña 
es  soltero y puede  regresar.  Le  pidid  que  se  fuera  al  norte y 
alld lo encuentre  pero  no  le  ofrece  matrimonio,  ademds  si  se 
pelean  nuevamente  puede  decirle  que  se  fue  con él por su gusto. 
*lY casarme  con  otra  persona. . . me  va a dar  coraje  que  golpee a 
la  niña".  "Prefiero  estar  así y cuidar a mi  hi  ja,  trabajar  para 
ella y nada  mdsl8. 

Sus  hermanos  tienen  envidia  de  que  ella  viva  con su mamd  pues 
dicen  que a su hija  le  compra  mas  cosas. Y pues  claro,  si  la 
tiene  ahf  todos los dias  la  quiere  mucho.  Pero  ni  tienen  por  qué 
envidiarla, a ellos  les  va  bien.  El  mayor  trabaja  en  Pesca y 
tiene  varios  terrenos, sus hijos  han  podido  terminar  la 
secundaria y la  mujer  teje  petate  bajo  pedido  para los 
compradores  del  Edo.  de  México.  El  otro  es  velador  en  Toluca, 
sdlo  tiene  un  hijo y ya  van a venirse a vivir a Pdtzcuaro. El 
que  sigue  tambidn  trabaja  en  Pesca,  aunque  no  le  alcanza  el 
dinero  pues  tiene 8 hijos y su mujer  no  trabaja  porque  viven  en 
otro  poblado  donde  no  se  hace  petate. Los otros  dos,  uno  se 
dedica  al  jornal y a la  pesca,  tiene 8 hijos y su  mujer  hace 
petate;  el  otro  es  albañil y pescador,  tiene 6 hijos  pero su 
mujer  tambien  hace  petate o papelera,  éste s í  es  muy  trabajador. 

Ella  hace  poco  fue a trabajar a Cuernavaca:  yendo  al  mercado de 
Pdtzcuaro  le  avisaron  que  un  doctor  quería  una  sirvienta,  como 
ella  necesitaba  dinero.. . S610 estuvo  tres  meses  porque  la  niña 
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se  enfermaba  mucho,  pero  pudo  ahorrar  dinero  para  una  emergencia. 
Al  volver  se  enter6  que su mamd  se  la  pasaba  llorando  porque 
extrañaba a la  niña. "Yo no  me  animo a salir  otra  vez,  mi  mamd 
me  dice  que  deje a la  niña  pero  no  estoy  impuesta a dejarla; a 
donde, voy,  camina  mi  nifia". tvLuego la  gente  pudiera  pensar  mal 
de  mí  que  ande  de  otra  cosa. No me  gusta  andar  en  problemas, 
prefiero  estar  aquí  trabajando. . . I * .  Despues  tal  vez  tendrd  que 
salir,  cuando su hija  vaya a la  escuela, Itlo del  petate  no  va a 
ser  suficiente".  Ya le dird  "tengo  que  trabajar y te  quedas  con 
mi mamdgv. Ya  tenía  trabajo  en  una  casa en Estados  Unidos  pero  no 
tuvo  valor de  ir, su mamd  le  decía gltú verds,  tú  verds..." y no 
se  decidi6. 

"Ahorita yo salgo a comerciar  con  petates o pescado,  cambio  mi 
costal  de  maíz y me lo traigo;  hago  dos o tres  petates, los 
vendo.. . Mi  mamd  saca  luego [lo de] los chiles a la  otra 
semana".  Las  dos  se  ayudan  mutuamente  en  el  trabajo. t9Nos 
ponemos a mano  porque  ella  se  va a vender  sin  cuidado  de sus 
animales  pues yo los cuido  (patos,  pollos...). A veces yo salgo a 
vender y ella  se  quedatt.  vlEstoy  contenta  en  el  pueblot1. 

FAMILIA "E" 

Su señor ya era  viudo  cuando  se  cas6  con  ella  hacía  cuatro  días 
que  habla  fallecido su mujer;  quedaron  tres  hijos  con  la  suegra 
de 61 quien los mand6 a la  escuela y así  aprendieron a leer y 
escribir,  ya  hasta  ncarguerosll  han  sido los dos  hombres, a uno  le 
ha  tocado  ir  varias  veces  al 81nortet1 y el  otro  ha  trabajado  en 
México y ahora  en  Uruapan  de  albañil. 

Ella  tenía 15 años  cuando  se  cas6,  le  fue  muy  mal  mientras  vivi6 
con  la  familia  de 61 aunque s610 estuvieron  mes y medio. No 
aguantaron  mds, 61 tampoco  estaba a gusto  por  eso  decidi6  que  se 
fueran a ArBcutin a trabajar  de  peones  durante  cuatro  años, a 
ella  le  pagaban  $10  diarios y a 61 $15.  Trabajaron  mucho  para 
comprar  un  terreno,  pero  cuando  hablan  juntado  para  comprarlo, su 
suegra los mand6  llamar,  tenía  un  hijo  muy  enfermo y ademds los 
hijos  de 61 se  estaban  casando.  Les  ofrecid  un  terreno  aqui  en 
el  pueblo  pero  cuando  fueron a verlo  les  dijeron  que lo tenía 
empeñado  así  que  no lo pudieron  comprar.  Se  fueron  gastando su 
dinero  poco a poco  al  estar  viviendo  acd y ya así  no  pudieron 
comprar  ni  aquí  ni  en  Arbcutin.  Tuvieron  que  vivir  en  una  casa 
que  la  suegra  de 61 les  prest6,  estuvieron  ahí 20 aAos  hasta  que 
se  cas6  la  hija  de 61 y le  dejaron  la  casa. El entonces  tomaba 
mucho y le  daba  muy  mala  vida;  salía a trabajar a Mgxico,  Tierra 
Caliente,  hasta  al  norte  fue,  pero  se  gastaba  el  dinero  en  la 
bebida  pues  iba a cantinas y así es mds  caro;  ella  tenía  que 
mantenerse  con  el  tejido  de  tule,  se  pasaba los dias  con los 
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niños y hacía  sus  dos  petates,  hasta  que  un  día é1 enferm6 Wio a 
un perro  que  tenía  el  mal",  le  daban  fiebres y se  ponía  como  loco 
pero  finalmente  se  cur6 y prometid ya no  tomar;  desde  entonces  no 
lo hace, s610 en las  fiestas  donde a ella  también  le  gusta 
hacerlo.  Empezaron a estar un poco  mejor  pues 61 ya no  se 
gastaba  el  dinero  en  bebida,  aunque ya no  quiso  salir a trabajar. 
"Para  qué,  gasta  uno  mucho y trae  poco".  Mejor  compra qtcortes98 
para  tener  material y tejer o para  revender;  tambi6n  pesca o va a 
las  islas  por  pescado y luego  van a lugares  donde  I1aprecient*  el 
pescado  porque  no  hay,  como a Ardcutin.  Ahí  conocen  mucha  gente y 
cuando  no  tienen  para  pagarles  les  dan  maíz,  frijol ... como  esos 
dos  costales  que  llenaron de  maíz  desgranado.  Todo  por  un 
ttbultitolq  de pescado  chico. 

Donde  viven  también  tiene  su  casa su hijo  mayor, él les  ayudd a 
construir  pues  trabaja  fuera;  cuando  se  cas6  su  señora  vivía  ahí 
con  ellos  tejiendo  papelera,  yendo  al  molino y ayudando  en  la 
comida.. . pero  no  estaba a gusto y mejor  construyeron  su  propia 
casa  en el mismo  terreno.  Ahora  trabaja  cerca de  Zitdcuaro  como 
albañil  en  la  termoelgctrica  mientras  la  esposa  se  ayuda  con  las 
papeleras o petates  para los pequeños  gastos  que  tiene  cuando 61 
no  estd. 

Tambi6n  su seiior estuvo  un  tiempo  alld,  poco  pues  quería  juntar 
para  la  cuota  que  tienen  que  dar  todos los de la  comunidad  para 
la  fiesta  del 3 de  mayo  en  que  se  tiene lpoficiovl (misa) y se 
quema  castillo.  Esta  vez  t%ocd  de a $ 7 0 , 0 0 0 @ *  por  eso  tuvo  que 
trabajar  fuera  aunque  no  le  gusta,  prefiere  trabajar  aqui  sale a 
pescar  temprano a mds  tardar a las 4 am y ya para  las 12 est6  de 
vuelta.  Ese  pescado  ella lo pone a secar o lo  asa  para  llevarlo 
a Ar6cutin o Cuanajo  para  venderlo o cambiarlo  por  maiz,  frijol, 
haba... y a veces  eso lo llevan a vender o cambiar a otros 
lugares  por  cosas  que  necesiten.  Salen  mucho  al  comercio, los 
dos  juntos y los niños  se  quedan  en  la  casa.  El  decide a ddnde 
comerciar y también  si  lleva a cambiar lo que  le  den a otros 
lugares.  Cuando  les  dan  dinero, é1 lo  guarda y sabe  en  qué 
gastarlo.  Pero  si  é1  sale,  ella  teje  su  petate y compra lo que 
necesita. A 61 no le  conviene  tejer  petate ya, y a veces  ni a 
ella  la  deja  como  ahora  que  se  cay6  del  camidn;  le  dice  "no  hagas 
petate,  estds  lastimada y te  puedes  enfermar  mds y luego  hasta 
médico  voy a tener  que  pagar".  Por  eso  cuando  tiene  tule  mejor 
lo da a tejer a qtmediast*. 

Para  comprar los costales  de  maíz  que  tienen  se  habrían 
necesitado  muchos  petates  "en  cambio  con  un  ratito  de  pesca  lo 
cambiamosf1, (la veces  la  gente  no  tiene  dinero  pero  como  conocemos 
a muchos  donde  vamos  les  decimos  que  ai I despu6s  nos  dan. Así 
tenemos  medidito  pero  no  nos  falta  nada.  Salgo  s610  cuando  hay 
un  compromiso  como  ahora  el 3 de  mayott.  Ahora  uno  de los hijos  de 
61 va a ser ltcargueroll para  Corpus  Christi y ya  le  mand6  una 
marrana  para  que  la  engorde,  tambi6n  va a ayudarle  con  otras 
cosas y cuando 61 tenga  un  compromiso  su  hijo  le  ayudard. Así se 
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ayudan  todos,  aunque  no los inviten  van a las  fiestas  con  pan, 
cerveza, lo que  se  pueda y luego  les  regresan  "el  favor". 

Ademds  del  hijo  que  est6  en  Zitdcuaro  tienen  otros  tres;  la  mayor 
que  se  dedica a la  papelera y el  petate y su seAor  al  jornal,  al 
t*corte91 y la  pesca,  tienen 5 hijos  pequeños; y los dos  chicos,  la 
niña  que  teje  papelera y ayuda  en  la  casa  yendo  al  molino, 
echando  tortilla y haciendo  la  comida, y el  niño  que  ya  se  va a 
pescar  con su papd. 

Ella  siempre  ha  hecho  petate y cuando su señor  no  pesca  nada  para 
comer  vende  un  petate o comen  tortilla  con  chile  molido, 61 los 
"roza1' o hace  el  trenzado  final.  Desde  que  estaba  con sus papas 
eso  acostumbraban, su mamd  todavfa  teje  petate y de eso  se 
mantiene.  Cdmo  les  gustaría  tener qttierrast* para  sembrar  maiz o 
tener  animales  porque  "el  trabajo  de  aquí  es  puro  sufrimiento y 
medidito"  por  eso  quisiera  que  todos sus hijos  tuvieran  "buena 
memoria  para  trabajar". A la  escuela  no  van  porque  piden  mucho y o 
ellos  no  tienen  dinero. Los hijos de 61 trabajan  fuera  "salieron 
y se  despertaron##  asf  pudieron  ahorrar y mejorar  pero  hay  otros 
que  salen y "sienten  que  ya  no  hay  como  ellos,  traen  dos,  tres 
centavitos y se  les  acaban,  quedan  igual  que  uno. El favor  que 
uno  espera  de  ellos  es  empeñar".  S610  mejoran  los  que  tienen 
nlplantatt aunque  mucha  gente  no los quiere  pues  son  orgullosos. 

Su destino  de 61 es  la  pesca y el  corte  de  tule  en  Jardcuaro  en 
dos  temporadas, a veces  paga  mucho  pero  no lo deja  "porque  6se  es 
su destino". 

I 
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